
~NIVrnSID~O NACIONAL AUTON~MA 0[ MEXICO 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

"ACATLAN" 

EL CONVENIO PREVENTIVO DE LA 
SUSPENSION DE PAGOS 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA 

M. DE JESUS GUERRERO CORTES 

¡: 
- ,' ·.} ·" r-

\\ .l . 

Acatlán, Edo. de Mé~'190/. 
\\. 

\. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PREAMBULO 

El derecho, ea un f6nomeno social, por ello es 

que en el complejo mundo de las interrelaciones humanas 

del siglo XX, surgen imperativas nuevos formas del acaecer 

humano, que ea necesario encauzar debidamente, controlar y 

orientar para que el choque de esas conductas, no lesionen 

a loa demás y permita el necesario equilibrio social. 

Así, ~ues, tenemos que el gran aporte de la 

ciencia y de la t6cnica que surge como un torbellino desde 

el inicio del siglo XIX y nuestro presente siglo XX, ha -

obligado a los soci6logos, a los fil6sofos y particular--

mente a los juristas, a tratar de encontrar un común deno

minador que ~ermita el discurrir de la vida humana dentro 

del marco de conflictos mínimos. 

por tanto, es de comnrenderae que en el campo 

del Derecho y principalmente en el Derecho Mercantil, han· 

aoarecido nuevae formas para la bósqueda de loa satisfac.:... 

toreA que el hombre necesita -para vivir, que se a!'artan 

mucho do los tradicionales urincipios que sustentaron la 

vida co·~ercial on las nrir.lera.s oreanizaciones hurr.anaa, en 
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donde con gran simplicidad y a veces con crueldad, se re~• 

solvían esos conflictos. Como ex-ponemos más adelante, o

sea, esos problemas comerciales que incidían.o da.fiaban el 

~~trimonio de los acreedores, fuente motora con _el trabajo 

del impulso social. El Derecho antiguo, particularmente . 

el romano, contempl6 en su remoto ayer, un cuerpo normati• 

vo que son los antecedentes de la Ley de Quiebras que Hoy 

existe en diversas partea del mundo y 16gicamente en el 

nuestro, siendo oportuno reco~dar que en aquel entonces 

mediante el procedimiento de la manus injectio que perm1~; 

tía poner en prisión al deudor; cargarlo de cadenas, ven

derlo más allá de la ribera izquierda del Río Tiber y has~ 

ta despedazar su cuerpo, resolvían los problemas de la 

falta de cumpli~íento de las obligaciones por parte del 

deudor, situación que se humaniza hasta la a~arici6n de la 

Lex Poetelia, que ya contempla por primera vez, el conye~-

nio concuraal·para·1a reaoluéi6n'.de·1os conflictos mercan-

tiles por incumplimiento nel deber y de los derechos en · ~ 

las relacioneo comerciales. 

En consecuencia, se ve claramente que diversos 

naíses han ~~~borado no¡mas para resolver estos conflictos . . 
que han estructurado> dentro del sistema de una Ley de 

Quiebrno. En este sentido cabe record~r las aportaciones 
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del Derecho Franc~s y particul~fmente del Derecho Espafiol, 

siendo muy importante la a~ortac16n de Don Francisco Sal-

gado de ~omoza poP el afio de 1651 y cuyas vivencias inte~~ 

lectuales contin~an de uno u otro modo dentro de la vigo~~ 

rosa corriente del Uerecho EspaBol. 

Por lo mismo, podemos decir que nuestrn actual 

Derecho Mercantil recibi6 una decisiva influencia del De

recho ~spaflol, tanto del C6digo de Comercio en vigor, como 

las otras leyes complementarias y en particular la Ley de 

~uiebraa y ~uspensi6n de Pagos. 

En atenci6n de las urgenciaR mercantiles de : 

nucstron días y para el efecto de posibi~ttar la resolu-~; 

ci6n de los problemas en esas áreas de la vida humana, se 

han creado nuevas instituciones jurídicas complementarias 

del Derecho Mercantil como son las Inati tuciones de c.r6di~ 

to, el Derecho Bancario, y el Financiero, loa auxiliares 

del Comercio, las Sociedades ~lercan tiles, Los Títulos y 

uneraciones de Cr~dito y la Quiebra y la Suspensi6n de Pa

gos, rmdiendo afirmar enfl!ticamente que todas ellas, en ·. 

una estrecha relaci6n herm6tica, coa~lementan todo el die

nosi tivo necesario jurídico que regula y nrotege la acti--
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vidad comercial. 

Bate cuerpo normativo contempla en su conjunto 

tanto normas sustantivas como la dinámica procesal. Pero 

como quiera que las aimoles sanciones meramente mercanti~ 

les no eran suficientes para proteger con eficacia el daflo 

causado por el incumplimiento de las obligaciones por deu

dores morosos o insolventes y dada la gravedad y lesi6n 

que se produce en el patrimonio de las nersonas en las ac

tividades mercantiles, fue necesario crear parejamente a 

las sanciones apuntadas, otra de carácter punitivo, en 

virtud del enorme daño que se produce al patrimonio de los 

particulares, también y quizá de manera fundamental, a la 

economía general de la sociedad, cuyas consecuencias son 

incalculal>lea. 

La Quiebra y la Suspensi6n de pagos, tienen 

paralelismos econ6mica y jurídicamente hablando, supuestos 

coounes pero consecuencias diversas en nuestro concepto. 

Cabe advertir que en tanto que la declaraci6n de Quiebra 

produce necesaria.mente resultados funeat.os, en la Suspen-

si6n do pagos el beneficio concedido al comerciante deudor 



evita las consecuencias máe perjudiciales. 

¿Es un beneficio extraordinario la Suspensión 

de.Pagos? esto es indudable, ya que ella impide la decla~ 

raci6n de Quiebra, el suspenso obtiene derechos como son 

la moratoria en todas sus deudas en la forma y términos 

del convenio concursal, no existe restricci6n a su capaci-

dad personal, el susnenso puede mejorar y salvar su econo-

mía y continuar sus ne~ocios y su gesti6n al frente de la 

empresa. En la Suspensión, a diferencia de la Quiebra, la 

iniciativa corresponde al interesado para promover la de--

manda que desde luego debe llenar los requisitos de la Ley 

hace la proposición del convenio y si éste llena los re---

quisitos y las garantías necesarias, la problemática del 

cumpli~iento de las obligaciones, desaparece. Paralelos a 

estos beneficios, existen otros que permiten un distingo 

básico entre la Quiebra y la Suspensión, como son: La 

inexigibilidad de los créditos, la suspensi6n de la pres--

cripci6n, y de los protestos. Como ya dijimos, el deudor 

conserva la adrninistraci6n de sus bienes y continúa al 

frente de su ern~resa bajo la vir,ilancia del síndico; pue-

de realizar una nerie do netos sin restricciones, quo ya 
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están predeterminados por la te1, otros bajo vieilancia · 

del síndico. 

Nota característica en esta instituc!6n es la 

aprobacidn judicial del convenio, que juzga acerca de su 

conveniencia y oportunidaA. 



CAPITULO I 

FUENTE HISTORICA. 

I.- R O M A • 

Loe principales fundamentos en que ea inepi~ 

raron loa romanos para la ejecuc16n patri~onial de crádi~

tos insolutos, traía aparejado la ejecuc16n sobre la per~

sona misma del insolvente. Desde la fundaci6n de la Ciu-

dad de Roma hasta las invasiones de los países bárbaros se 

observaron las instituciones que hoy calificamos de comer

ciales sin separlas del tronco com~n del Jus Civile. 

En Roma se condenaba todo oficio odioso como 

el del nrestamista que siempre era considerado como usure

ro, y el del que compraba a.otros ~ara volver a vender. 

Sin embargo, esta aversi6n del nueblo nomano por el comer-

cio en general no era total: Las creaciones del Derecho 

Romano han perdurado hasta nuestroa·aías, y valga mencio-

nar como elemento cjemnlificativo el negocio de la banca, 

que ea ideado por los tranecistas erier,os y que es perfec

cionado como muchos otros -por la aguda sensibilidad jur!..:.:. 



8 

dica Ro:nana en loe argentarioa y loa numularios. 

Concebidos con mucha amplitud los institutos 

jurídicos del Lacio, encontraban aoluci6n en el Derecho 

Pretoriano, a todos los principios que calificamos de ma~

teria comercial, o cuando menos están relacionados con , 

ella, así el mutuum, la aocietas, etc. Si a esto agrega-~ 

moa la bona fides de que ee hizo gala en la práctica co~-

mercial justiniana, el excelente procedimiento declarativo 

y como ha quedado dicho, la ejecución rigurosa de las deu

das siguiendo los principios de la Universalidad y la Ge-

neralidad, hacían que se les concedieran facultades casi · 

legislativas al Pretor, de las que usaba nrecisamente para 

resolver los casos concretos y adecuar las creaciones de 

Derecho a las necesidades de la vida comercial diaria. 

Esta es la raz6n por la que el Derecho Pretoriano comple-

ment6 el Derecho com~n Homano en la soluci6n de.los con--

flictos derivados de las relaciones comerciales. 

11 por ello, en el corTJUS · juris, s6lo hallamos 

pocas y breves normas relativas al comercio, entre lao 

cuales recordamos aquallas sobre la responsabilidad de los 

barqueros hosteleros y 11osaderos; sobre la acci6n ejer-

citoria; sobre la echaz6n y la avería, sobre el cambio 
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marítimo" (1). 

El ~ás antiguo procedimiento de ejecucidn pa~ 

tr1monial conocido con este nombre data de la ~poca de la 

Lex de las Xll Tablas y consiat{a en el aseeuramiento per-

sonal que ejecutaba el acreedor sobre el deudor, por cier~ 

tas causas determinadas por la Ley y que derivaban siempre 

de créditos insolutos. Una vez confirmada la deuda por 

sentencia judicial o por cor.fesi6n, se le otorgaba al deu

dor un plazo de 30 días, 'Para efectuar el paeo !>·revio al 

procedimiento sacramental de las Legia Actiones. Si 

transcurrido el plazo se incumplía la sentencia, el incum-

plido era citado ante el magistrado y pronunciando la f6r

mula del sacramento ponía la mano sobre la cabeza del deu-

dor pronunciando al mismo tiempo la condena a pagar. Una 

vez hecho esto, el acreeaor lo toma en calidad de esclavo 

prisionero, exceµci6n hecha de cuando el deudor se allega-

·(! )'-'goldachmidt, Roberto. Universalgeschichte des 11anders
renchts. Pág. 84. Citado por Rocco,'Alfredo; ·princi-
T>ios de Derecho Mercantil. Parte General. Traducci6n 
de la Revista de Derecho Privado de ~adrid, Editora 
Nacional, México, 1966. pág. 8. 
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ra un tercero que se comprometiera a paear las deudas. . A 

este tercero se le llam6 vindex. 

Comi1nmente el procedimiento conclu!a de dos 

formas: 

· .. Si el deudor no encontraba vindex se le 

declaraba addictus (adjudicado al acreedor). El acreedor 

podía llevarselo a su hogar, encadenarlo, y aunque era ' ·· 

tratado como esclavo de hecho, no lo era de Derecho, fi~-

jando a la vez la miana D~y el peso de las cadenas y loa 

alimentos que se le debían nroporcionar, que corrían a 

cargo del acreedor. 

Esta situaci6n duraba 60 d:!aa durante los 

cuales el deudor podía obtener su libertad transigiendo o 

encontrando un vindex. El acreedor debía facili.tarle su 

libertad nublicando por tres días de mercado consecutivo 

el nombre del ejecutado y el im~orte de la deuda. Una vez 

exnirado este término si nadie par.aba por él, era muerto o 

vendido como esclavo más allá del Tibor. "Cuando hab:!a 

varios acreedores podían repartirse su cuerpo; pero sep.ún 

testimonio de antiruoa autores, esta dispoaici6n de la Ley 



11 

de las Xll Tablas no llego a aplicarse nunca. Así, la na-

nus Jnjectio atacaba la mano de la persona del deudor y 

a6lo alcanzaba loa bienes indirectamente, llevaba consigo 

su muerte o su Ca~itia deminutio máxima; Loa bienes y el 

urecio que se sacaba de ou venta como esclavo servían para 

pagar a los acreedores. 

Si el deudor encuentra un vindex, se verifica 

un nuevo proceso entre el acreedor y el vindex. La p~rdi-

da de este proceso hacia condenar al vindex al dobl_e, para 

castigarle por haber·pueeto obstáculos al derecho del 

acreedor" ( 2 ). 

En t~rminoa generales, el sistema instituido 

por la Ley de las n1 Tablas consti tuy6 el lapso de tiempo 

rruis ri~orista de ejecuci6n sobre cr~ditos insolutos alcan

zando hasta la persona del deudor, puesto que no. se limi~· 

taba al patrimonio del mismo. Siempre y en todo momento 

se coneider6, por virtud de la Manus Injectio como un cua-

eidelincuente, quedando de manifiesto tarnbián que el sis~ 

tema era la respuesta Romana al procedimiento de ejecuci6n 

Petit, Eur.ene. Tratado Elemental de Derecho Romano. 
Traducc16n de la novena cdici6n francesa nor el Dr. 
José Fcrnández lionzález. Editora Nacional~ Mhico. 
1911. Páe. 263. 
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individual de las antip,uas Leyes :Bárbaras, correapondi~n~ 

dole el sistema de ejecuci6n colectiva concebido ya en la 

Ley de las Xll Tablas. 

En e!ntesia, y haciendo m!as las frasea de 

Malagarriga: "En opoaici6n al procedimiento de ejecuci6n 

individual, que favorecía al acreedor ejecutante, ·y que • ~ 

era el de las antiguas leyes de los bárbaros, los romanos, 

desde la Ley de las Xll Tablas, previeron procedimientos 

colectivos de ejecuci6n; ejecuci6n que, por cierto, no se 

limitaba a la de los bienes sino de la persona misma del 

deudor, ya que en un pasaje de aquella Ley autorizaba a 

los acreedores a repartirse su cuerpo" (3). 

B) N E X U M • 

Contenidos dentro de los negocios Per Aes Et 

Libram encontramos el nexum, que era otra forma de obli~-~ 

earae ofreciendo como garantía la nereona mis~a del deudor 

o alguien de la domus. Tal contrato consistía en un pres-

(3) V.alagarrigo., Carlos C. Tratado Elemental de Derecho 
Comercial, Tomo lV. Quiebras y Prescripci6n. Tipográ~ 
fica Editora Arr.entina, S. A., tercera edici6n. Buenos 
Aires, 1963. Pdg. 5. 



tamo garantizado por la persona del deudor o en alguien 

perteneciente a au Domua a que estaba obligado a responder 

por el monto del empréstito, El Nexum era un nudo que · '. 

obligaba tanto al deudor como al acreedor. 

El Nexum significaba "; •••• un prástamo, 

ei las frases utilizadas indicaban que un miembro de la . 

familia de uno de los contratantes quedapa como rehán en 

poder de la familia del otro contratante, hasta la liqui-

daci6n total de la deuda. En este caso se hablaba del Ne-

XUM, nudo" (4). 

Este sistema fue suprimido por la Lex Poeta~~ 

lia Papiria de 326 a. de c. , que suprimi6 el encarcela~-~ 

miento por deudas de carácter privado, dejando de lado la 

caracter!stiéa principal que informa esta clase de incu.m~

plimientos, arrastrándola siempre y en todo momento a la 

vía penal. 

(4) Floris Margadant, Guillermo. El Derecho pdvado 
Romano. Quinta Edici6n. Editorial Esfinge, S.A. 
México, 1974. pdg. 383. 
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Al efecto ea ilustrativa la cita de Tito Li~~ 

vio acerca de la conaagraci6n de esta Garantía Individual 

que nace a raíz de la Ley que se acaba de mencionar y que 

alcanza la categoría de Universal en la declaración de los 

Derechos Humanos Francesa y está consignado en el numeral 

16 Constitucional, además de que ha alcanzado la categoría 

de Ley de procedimientos. 

En el a~o 326, a. C. "El pueblo romano rec1:...:.· 

bi6 en cierta manera una libertad nueva con la abolición 

de la servidumbre por deudas" (5). 

Dentro de las disposiciones de la Ley antes 

citada se conatituy6, la Pignoris Capio, por medio de la 

cual los acreedores podían tomar posesi6n de bienes deter-

minados del deudor, y mantener las cosas en su poder como 

medio de constre~ir al deudor a pagar. "Si no pagaba, el 

acreedor podía destruír la cosa, nero no ~adía venderla. 

Era una especie de earantía prendaría~ (6). 

(5) Cervantes Ahumada, Ra'11. Derecho de Quiebras. 
Editorial Herrero, S.A. Tercera Edici6n. rr.éxico, 
1981. Pág. 21. 

(6) Cervantes Ahumada, Radl. Ob. Cit. Pág. 22. 
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Persistiendo la nota de ejecuci6n directa so

bre la persona del deudor, queda corno nota principal el 

aseguramiento corporal del deudor hasta la liquidaci6n to~ 

tal de la deuda. A un lado de la prisi6n obligada del in

solvente, queda la prisi6n "consentida" del deudor por 

virtud del Ne:xum (nudo). Ambas instituciones fueron pues

tas en desuso por la Ley de la que ya se ha hecho referen

cia. 

C) EL INTERDICTUM FRAUDATORIUM. 

Para evitar menoscabos maliciosos del patri-

monio del deudor comdn, se reglamenta esta instituci6n: 

"Varios eran los medios concedidos por el pretor de que 

disponían los acreedores para contarrestar las maniobras 

fraudulentas de los deudores. Entre esos medios, se en--

contraba en primer término el intardictum fraudatorium. 

Este era un complemento de la missio, y tenía por objeto :· 

conseguir que fueran reitegradas a la masa las cosas que 

habían salido fraudulentamente del patrimonio del deudor. 

El interdicturn fraudatorium era dada a todos los acreedo-

res, y presuponía un elemento objetivo, es decir, una dis

minuci6n fraudulenta del ~atrimonio del deudor, y un ele--
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mento subjetivo, el consilium fraudis, o sea la voluntad 

en el deudor y en el tercero de disminuir ese patrimonio 

en perjuicio de los acreedores sujeto pasivo era el terce-

ro que participaba en el fraude" (7). 

D) LA rn INTEGRUM RESTITUTIO. 

La figura de la curatela se beneficia tambi6n 

de estas normas. "El otro medio concedido por el pretor 

contra los actos, fraudulentos del deudor era la in inte--

grum restitutio, a~licable a cualquier especie de diaminu• 

ci6n patrimonial en perjuicio de los acreedores. Lo mismo 

que el interdictum fraudatorium, ~resuponía un elemento 

objetivo y otro subjetivo~ La in integrum restitutio se 

daba solamente al curador, y era sujeto nasivo de la misma 

el tercero o el fraudator, segi1n que la cosa hubiese que-

dado o no en posesión del deudor" (8). 

(7) García Yartínez, Francisco. El Concordato j la Quie~~ 
bra. Tomo l. El Concordato Preventivo. Comnaffía 
Argentina de Edit.ores, S.R.L. Tucuman 826, Buenos 
Aires, 1940. Pác. 22. 

(8) Idem. 
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11.- EDAD MEDIA. 

A) G E N E R A L I D A D E S • 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, 

pueblos nuevos como los eermanos, asientan nuevas costum~

bres y un nuevo derecho, surgiendo documentos escritos de 

ese nuevo derecho. Es en la Edad Media cuando el Derecho 

Comercial aparece y se confirma coco un derecho aut6nomo 

y florecen las ciudades comerciales a las orillas del me-

di terráneo, se crean consulados al frente de las corpora-

ciones de mercaderes con el objeto de adreinistrar justicia. 

Los comerciantes crearon sus pro?ios tribun1les, en donde 

aplicaban sus costumbres mercantiles, las cuales se cor.--

vertían en Ley a trav~s de las sentencias, dado el escaso 

valor de la doctrina jurídica y con ello se halla un efi-~ 

caz ir.strumento de creaci6n del Derecho Co~ercial: La 

justicia de las corporaciones. 

La influencia del Derecho Germánico en los 

ordenamientos legales es~a~oles e italianos de la Edad Me

dia fue extraordinaria, especialmente en su aportaci6n so

bre la "Considerncidn patrimonial de la oblieaci6n, que 
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priva sobre la persona, mediante las formas característi'• 

cas de la prenda y del apoderamiento$ Si el deudor no ce~· 

día sus bienes en prenda a sus acreedores, eran éstos los 

que se los tomaban" (9). 

Apareciendo en esta forma, el secuestro real 

de bienes, subsiguientes al embargo y ordenado por autori-

dad privada, como una de las instituciones fundamentales 

del Derecho Ger~ánico. 

El embargo ordenado por el juez, se ejecuta -

sobre la persona del deudor o bien por medio del secuestro 

de una parte o de todo el natrimonio. En el siglo Xlll 9 -

esta forma de ejecución, no es ya una forma de autodefensa 

privada, sino que exige una decisi6n de la autoridad misma. 

Por lo cual el juez castigaba con cárcel o con graves mul

tas a la desobediencia de sus 6rdenes. 

En la Edad ~:edia se encuentra el e,ermen de 

las más imnortantea instituciones del Del!echo 1''ercantil 

como: El registro o matrícula de comerciantes; las dife 
. . ------------------(9) Drunetti, Antonio. Tr.atado de Quiebras. Editorial Po

. -rrda; · S~A. ·~~éxico, 1945• Págs., 17 y-18¡ 
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rentes clasea de sociedades, principalmente la colectiva y 

la comanditaria; letra de cambio, el neeocio de la banca, 

el seguro, el comercio marítimo, l~P liveríaR, l~ quiebra. 

A ra!z de las costumbres desarrolladas en loa 

mercados y ferias medievales como la de Champaene en Fran

cia; las de N~poles y Florencia, en Italia y las de Medi

na del Campo en Espafia se encuentra la primera fase del De 

recho Medieval. En esta é~oca puede hablarse ya de una 

marcada concepci6n Jurídico pública de la quiebra, se dice 

que el quebrado es un defraudador partiendo del brocárdico 

"decoctor ergo fraudatur" que inspira la regulaci6n de la 

quiebra, se afirma el procedimiento de oficio y el Magis-

trado s6lo incauta el patrimonio del deudor común, sino . 

que lo distribuye entre loa acreedores y el Estado es el 

encargado de castipa.r el hecho ilícito de la quieb1·a .. 

En la Edad Medieval existieron corrientes ro

manistas ( privatistas) y las corrientes bárbaras de Dere

cho Visigodo (publicistas-penalistas) y otro eruno de tra-· 

tarnientoe a los deudores insolventes: Aquellos que los 

tratan sin hacer distinro alguno entro comerciantes y no -

co~erciantes; aquellos que diotineuen entre deudores 
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insolventes comerciantes y no comerciantes, castigando -

con mayor severidad a ~quellos precisamente en función ~ 

de su mayor responsabilidad, de su profesionalidad y del 

mayor daño que hacen en el crédito Pliblico. Es aqui en 

donde surge la bifurcación de dos instituciones que na-

cen en el Derecho Romano con igual tratamiento y se des!! 

rrollan en el medievo, dando lugar a dos instituciones -

que a la fecha subsisten: 

l.- En el Derecho Civil, el concurso de --

acreedores. 

2.- Derecho Comercial, el juicio universal 

de ('uiebra. 

La Quiebra en un principio se le denomino -

"decoctio", "deco?;ione"; y al quebrado "decoctor11
, con 

lo que quiere significarse que el patrimonio de éste se 

consume como alimento arrojado al fuego. Luego se le -

llamo fallimento (de fallire, fa.llar} , y también banca-

rrota. "La leneua inglesa heredó, la acogió en el sus-

tantivo ban.kruptcy para designar al concurso del comer-

ciante, equiparable a una justa posición lingüistica, d~ 

mostrativa del prestigio de las realizaciones jurídicas 

italianas de la Edad 
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Media, producto de muy hondas reflexiones y ostudio" (10). 

B) EL DERECHO MEDIEVAL ESPAROL. 

El espíritu legislativo de la Espafta Medieval 

"se refleja en el Fuero Juzgo (a.fío de 654) llamado tambi~n 

Lex Visigotorum, y el Fuero Real {siglo Xl..11) que permi-.:._ 

t!an el apoderamiento del cuerpo del deudor por parte de -

loa acreedores, loa que podían someterlo a servidumbre; 

pero ya en las Partidas del Rey Alfonso el Sabio (también 

siglo Xl.11) se permitía al deudor liberarse de sus deudas 

cediendo sus bienes a sus acreedores, y sólo eran ~enados 

los deudores que •.no se atreven a pagar lo que deben•,.• ni 

desamparan sus bienes•, es decir, se niegan a cederlos"(ll). 

As! podemos afirmar que en éstas encontramos 

ya sistematizados los estatutos italianos, principios con

siderados como básicos para la quiebra, 

(10) 

(11) 

Domínguez del Río, Alfredo. Quiebras culpable, Frau
dulenta. Ensayo Histórico Dogcático. Editorial Po--
rrda, S.A. Segunda Edici6n. México, 1981. pág. 59. 
Cervantes Ahumada, Radl. Ob. Cit. págs. 23 y 24. 
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C) LAS SIETE PARTIDAS. 

Con la creación espaBola de Alfonso X el Sa~~ 

bio do este cuerpo legislativo, en el siglo Xlll (1265), 

anarece una reglamentación tan perfecta que rige institu-

ciones tan esenciales de la quiebra, a~n cuando no aparez

ca la denominación de quiebra. 

De la transcripción de la obra lee;ialativa A! 

fonsina se deduce: Que el procedimiento de la quiebra es 

de carácter p~blico ya que interviene un juzgador, que a6-

lo hay priai6n·por deudas, cuando al deudor no haga cesi6n 

de sus bienes y la igualdad que en el trato debe dar el · 

juez a los acreedores. 

Se regula en las partidas también el convenio 

preventivo de la quiebra, ya que establece que la morato~~ 

ria y la quita deben ser por acuerdo de la mayoría, es en 

este cuerpo lerislativo en donde encontra~os el nrimer an

tecedente del convenio preventivo de la Susnensi6n de Pa-

gos vigente en nuestra Ley. "Contienen, además, diaposi-

ciones sobre la graduaci6n de créditos, sobre las formas -

de determinar las mayorías, en conaideraci6n de personas y 
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de capitales o importe de cráditos respectivos y sobre la 

acumulación de enajenaciones fraudulentas hechas por el 

deudorª (12). No se hace distinción para la aplicac16n de 

los procedimientos qua dichas leyes establecen, ya que se 

aplica a todos loe deudores. 

D) ORDENANZAS' DE BILBAO Y OTROS ORDENAMIENTOS SIMILARES. 

Tras m61tiples disposiciones dictadas aislad! 

mente por diversos soberanos y sobre distintos temas del -

Derecho de Quiebras en 1737, son promulgadas las Ordenan-

zas de Bilbao, que fue un C6dieo de Comercio muy com~leto. 

donde se regulan los problemas de la Quiebra cuyas normas 

se aplicaban a los comerciantes. Se establece el concepto 

de quiebra refiriéndose a los negocios que no pueden o no 

quieren cumplir con el pago de sus cr~ditos. 

El concepto de quiebra, lo dividen en tres ~ 

clases: "La primera, la de los atrasados, teniendo bas--

tante para pagnr enteramente a su acreedores, o bien que 

por accidente no oe halla~ en disposición de ~oderlo hacer 

con puntualidad. A éstos, se les ha de dar el b6nor de au 

(12) Cervantes Ahumada, Ra~l. Ob. Cit. págs. 24 y 25. 
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crédito, buena opinión y fama. 

La segunda clase de quiebra, ea la de loa que 

por infortunio que inculpablemente les acaecieran quedan 

alcanzados en sus caudales y precisados a dar punto a sus 

negocios. 

La tercera clase es la de los fraudulentos, a 

los que se lea ha de tener y estimar co~o infames, ladro~-

nes páblicos, robadores de hacienda ajena" (13). 

Se establecen condiciones para declararse en 

quiebra que deben cumplirse y se sefialan las normas para 

la ocupación e inventarios de bienes. Reeuia atribucio--

nea del prior y de loa cónsules, así como la del sindico y 

la junta de acreedores. 

Disposiciones sobre los efectos de la quiebra 

en relación a la persona del deudor quebrado, sobre pagos 

efectuados y por efectuar, sobre responsabilidad penal, 

(13) Rodríeuez Rodríguez, Joaquín. Separación de Bienes 
en la Quiebra. Imprenta. Universitaria, !t.éxico, D.F. 
1951. pág. ¿g4. 
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sobre relaciones jurídicas, así como problemas relativos a 

separaci6n en la quiebra y revocac16n de los actos en fra! 

de de acreedores. 

Hay normas sobre ocupación e inventario de -

bienes, as! como el reconocimiento de cr4ditos y el conve-

nio. 

Las Ordenanzas de Bilbao, fueron para nuestra 

historia jurídica-comercial de gran importancia, ya que ~ 

fue nuestro primer Derecho Mercantil durante la Colonia, y 

siguieron vigentes despu~s de la Independencia hasta la -

promnlgac16n del C6digo de Comercio de 1884, con el breve 

par~ntes!a de la corta vigencia del C6digo de Comercio de 

1854. 

"Lás Ordenanzas de Bilbao regulan la materia 

·bajo el rubro de los atrasados, fallidos, quebrados o alz_! 

dos y modo de pro.cederse. en sus ·quiebras" (14). Fueron -

loa primeros ordenamientos que se aplicaron exclusivamente 

a los comerciantes. 

( 14) CervanteD Ahumada, Radl. Ob. Cit. pág. 26. 
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De la misma ~poca, son loa Ordenamientos de 

1yon, Amaterdam, Hamburgo y Lubeck. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO CONCURSAL. 

1.-ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL DERECHO CONCURSAL MEXICA

NO. 

En los antiguos imperios me:rl. canoa el comer

cio tenía especial consideración y los comerciantes exis-

tían como clase social, con carácteres que les otorgaban -

privilegios por virtud de su "status" soc±al. "Hay en el -

arte maya m~lti~les referencias al comerciante y su manera 

de vivir, como por ejemplo, en el conocido vaso en que un

seffor comerciante es conducido en andas (30) Sic. Ek Chuab 

eta, entre los mayas, el dios protector de los mercaderes

(31) Sic. 

Los tianguis son una instituci6n del comercio 

indígena que llega hasta nuestros días. En el famoso tian

guis dé tlé.télolco, ·aptoxíma·damente cincúentá ·.mil persona~. 

ségdn ·anota Berñal :n!ai del castillo ·;(J2) 'Sic;··Jc&l-ebr.aban 

trancacciones comerciales, y los jueces, en ranidícimos • 
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procesos, dirimían las cuestiones que allí se suscitaban"-

(15). 

"Bajo la direcc16n de los dos jefeo de los -

pochteca, el pochteca Tlail6tlac (administrador) , y el -

acxotéca tl o nacxot6catl (eje~utivo), operaban treo gran~~ 

des Consejos o tribunales: a) El pochteca tlahtocáyotl (g2. 

bierno de loa comerciantes); que concretaba y realizaba -

las empresas del grupo; entre éstos había alcunas mujeres

b) r.ixcohua Tlay16Uac (1.os que regresaban). Consejo de -

5 magistrados que reg!an el mercado y vigilaban precios, -

pesas y medidás, veían por el orden y la justicia econ6mi

ca. c) El pochteca tlaht6can o Tribunal de los doce; 12 -

jefes del barrio de Tlaltelolco, juzgaban de toda infrac~ 

ci6n comerc!al y podían hasta imponer la pena de muerte"-

(16,J. 

(15) 

(16) 

·------:----
Cervantes Ahumada, RatU.. DerecAO Mercantil. Edito~
rial Herrero,S.A., Primera edici6n, Mé:itico, 1975, -
p4gs. 9 y 10. 
Romerovargas Itu~bide, Ignacio. Las instituciones. -
Esplendor del México Antiguo, T"mo 11. Me:Hco, 1959, 
p~gs. 759 a 761. Citado por Zamora Pierce, Jesds. -
Derecho Procesal Mercantil. Ct!rdenas Editor y distri 
huidor.Págs. 11 y 12. Primera Edici6n, México, 1977: 
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En M6xico la legislaci6n Jurídica Mercantil -

precortesiana en su gran mayoría se perdieron eb el olvido 

de los tiempos, como uno de los reveses de la Conquista. -

Las instituciones jurídico comerciales del imperio An(huac 

brillaron con luz propia 1 resulta concesi6n graciosa men

cionarlas en ese sentido. 

M~x1co, sumariamente seftala las principa1ea -

fuentes del derecho concursal, es llegado el momento de r! 

ferirnos a la evoluci6n que el mismo ha tenido en nuestro

país, desde la Colonia basta su culminaci6n de nuestra Ley 

vigente de 31 de diciembre de 1942, Ley de Quiebras y Sus

pensi6n de Pagos. 

Con la conquista, nuestro ~obito jurídico co

mercl. al se vi6 invadido por las corrientes y las entida-

des de derecho continental europeo, culminando con la vi-.. 

gencia de las ordenanzas de Bilbao, al cual estuvimos uni

dos durante tres 'siglos. 

Como consecuencia del dominio político mili-

tar, Espafia veía en sus colonias una fuente rica de divi-

eas y un mercado precioso en recursos. Monopoliza el mer-



cado americano y hace desaparecer gradualmente el Derecho-

Indígena Americano atin a pesar de las Leyes de Indias que

ordenará el Emperador Carlos V, que disponían que se guar

daren y ejecutaren; (libro 11,Título ·.1) n Las leyes y bue--

nas conetumbres observadas y guardadas que aon Chriatianos 

y que no ae encuentren con nuestra Sagrada Religi6n" (17). 

Como el desarrolo del comercio en la Nueva -

Espafia adquiere importancia singular, los mercaderes de la 

ciudad de ~~xico establecieron su Universidad de Mercado--

res de la Nueva. Espafia, también titulada Consulado de M~x1 

co, por su calidad de Tribunal del Comercio, por los afios

de 1581, y dicha Corporaci6n fue autorizada por Felipe 11-

por Cédulas Reales de 1592 y 1594. Durante esta época r! 

gieron las Ordenanzas de Burgos (1495) y las de Sevilla -

(1554); pero la corporación mexicana promulg6 las suyas -

propias, con el título de Ordenanzas del Consulado de M~X!, 

co, aprobadas por Cédlil.a Real de Felipe 111, en 1604. 

"En la Recopilaci6n de Indias, sancionada por

Carlos 11 en 1680, se orden6 que se aplicaran subsidiaria-

(17) Zamora Picrce, Jes~s. Ob. Cit., P~g. 12. 



mente por el Consulado de México las Ordenanzas de Burgos

Y de Sevilla¡ pero despu6s de la publicaci6n de las de Bi! 

bao, que fuerón más completas y superiores a aquállas, 6s-

tas óltimas fueron de general aplicación (38) Sic. 

El Consulado de M6xico tenía funciones m~lti-

ples; administrativamente, proveía a la protección y al fo . -
mento de la actividad comercial, constituy6 obras de púltil! 

ca utilidad, como carreteras y canales y sostuvo pn regi-

miento; dentro de su función jurisdiccional, era el tribu-

nal que dirimía las contiendas entre mercaderes; y legisl! 

tivamente, formuló, como hemos anotado, sus propias Orde--

nanzas. 

La jurisdicci6n del Consulado de Máxico se ex 

tendía a la Nueva Galacia, la Nueva Vizcaya, Guatemala, Y~ 

ca tán· y .... Soconusco' l39) ··s1c. 

Se sostenía el Consulado, que tenía presupue! 

to propio, con el'impuesto llamado avetí~, que grll.baba:to

das las mercancías introducidas a la Nueva Espafia'" ( 40) -

§~~!-Í!~l! _____ _ 
(18) Cervantes Ahumada, RatU. Ob. Cit. Pág. 11. 
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La arganizac16n de los consulados, en la pe~~ 

nínsula, como loa creados en las colonias americanas te--

nían la misma organización y funcionamiento, y se integra

ban por un Prior y dos C6neules (que ejercían funciones -

jurisdiccionales, al resolver las contraversias relativas

al comercio), y cinco diputados, a elección de los comer-

ciantes entre ellos miacos, quienea procuraban la justiciia 

comercial en forma gratuita durante dos aHos. Contaban~

tambi~n:.con un escribano, un procurador, un alguacil, un -

solicitador, un portero y un asesor letrado. 

"Las Ordenanzas de Bilbao fueron nuestro C6d! 

go de Comercio durante las dltimas d6cadas de la Colonia,

y continuaron vigentes despdes de la consumación de la in

dependencia, hasta 1854, en que se ~romulgo el primer C6d! 

go de Comercio del México inde!>endiente, conocido como C6-

digo de Lares, por don Teodosio Lares, Ministro del dltimo 

gobierno de Antonio L6pez de Santanna, y a quién se atribu 

ye la paternidad del Código. Tal cuerpo de leyes estaba -

en tono con los adelantos de su época; pero caído el r,o--

bierno de Santanna termin6 nu vigencia efímera, ya que fue 

derogado por la ley de 22 de noviembre de 1855, que reata~ 

ró las Ordenanzas de Bilbao y suprimi6 los tribunales de -



comercio, cuya jurisdicci6n ee atribuy6 a los tribunales -

comunes" (41) Sic. (19). 

A) CODIGO ESPANOL DE 1829. 

Llamado tambi~n C6digo de Sáinz de Andino, en 

honor a don Pedro Sáinz de Andino. Que en este cuerpo l! 

gisletivo "consagr6 a las quiebras todo el Libro lV, que -

se divide en 12 tít?los: el lo., que trata del estado de -

quiebra y sus diferentes especies, distineuiendo cinco el! 

ses dé ellas, o sea la suspensi6n de pagos; la insolvencia 

fortuita, la insolvencia culpable, la insolvencia fraudu--

lenta y el alzamiento. El título 2o., trata de la declar_!! 

ci6n de quiebra. El título 3o., de los efectos y retroae

oi6ñ1 de la declaraci6n de quiebra. El 4o., de las dispo

siciones consiguientes a tal declaración. El 5o., del no! 

bramiento de Síndicos y sus fuhciones. El 60., ~e la adm! 

nistraci6n de la quiebra. El ?o., del examen y reconoci~ 

miento de los cr~ditos contra la quiebra. El Bo., de la -

eraduaci6n y paeo de los acreedores. El 9o., de la califi 

caci6n de la quiebra. El 10., del convenio entre los,---_____________ _..:. ____ _ 
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acreedores y el quebrado. El 11., de la rebabilitaci6n,-

y el 12, de la cesi6n de bienes" (20). Que es aprobado y 

promulgado por Fernando Vll, despu6s de .revisarlo y oír -

las opiniones de las comisiones que al efecto design6. Se 

dice que era más perfecto que los que, hasta antes había -

salido a la luz, y que contaba con las fallas del C6digo -

de ltapole6n, - sin embargo tal c6digo no tuvo vigencia en -

nuestro país. 

B) CODIGO DE COMERCIO DE 1854. 

La paternidad de este c6digo se le atribuye -

a Teodosio La.rea, promulgado el 16 de mayo de 1854, que ea 

el primer C6digo de Comercio Mexicano, muy influído por el 

C6digo Espaffol de 1829, y por ende, hace suyos los errores 

Franceses en la delimitaci6n de conceptos de insolvencia,

Suspensi6n de pagos, cesaci6n de pagos, en la quiebra, ha-

ci~ndolos un solo concepto. 

(20) Navarrini, Humberto. La Quiebra. Traducci6n y notas 
sobre el Derecho Español., por el Lic. Francisco 
Hernández Borondo. Instituto Editorial Reus, S.A., -
Madrid, 1943. P!fg.27. 
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Lo más esencial de las disposiciones conteni

das en este cuerpo leeislativo es la delimitación a loá 

hechos de~la ~úiebra,como actos ejecutados por operaciones 

de comercio, excluyendo así los actos de la vida civil; A~ 

toriza la procedibilidad de la quiebra por la notoriedad -

p~blica inobjetable del estado de bancarrota en que se ~~i 

halla el deudor com~n. Regula la oposici6n a la quiebra -

como reposici6n a la declaraci6n de quiebra y establece el 

embargo de los bienes del deudor común por un representan~ 

te de los acreedores y tutela el principio de las. mayo-:!~-~ 

·:rias. 

C) CODIGO DE CO:.IBRCIO DE 1884. 

Promulgado el 20 de julio de 1884, bajo el P! 

r!odo gubernamental de don Manuel Gonz~lez, es el segundo

C6digo en I~ateria de Comercio en el país y se le. da el ca

rácter de :federal. Define a la quiebra en su Art. 1459 -

como "El Estado de un comerciante o de una negooiaci6n. 

mercantil que ha suspendido el nago de sus cr~ditos 11qui-

dos y de plazo cumplido; o que se encue~tren en la imposi

bilidad de cumplir con puntualidad. sus obligaciones"(21) .. 

(21) Mantilla Malina., Roberto 1. Derecho Mercantil. Edi-
torial Pornia,S.A., México Xlll Edici6n 1973, pi!t;.14 



Al igual que nuestro C6digo del 1854 sustenta 

sus principios bajo la' influencia de los C6digos ltaliano

y ESpaffol, aunque sin utilizar el t6rmino de bancarrota, -

dinstingui6'entre quiebras fortuitas, culpables y fraudu-

lentas. Divide la materia en sustantiva y de procedimien

tos y se obliga :11 síndi~ .. t ') procurador a vender los bie

nes como··una.:uñidad econ6mica y admite las qui tas y las --

esperas. 

D) CCDIGC DE COMERCIO DE 1889. 

Al igual que nuestros anteriores c6digos si-

gue influenc.iadc .· por la doctrina tranceaa de 1829 y la B!!, 

paffola de 1885. Es el c6digo en materia co~ercial que -

a~n rige parcialmente en el pa!s y que fue promulgado por

el general don Porfirio Díaz. 

·confundía los t~rminos suspensi6n y cesaci6n

de pagos; otorga al s!ndico una funci6n de simple mandata

rio de los acreedores; da~al juzgador de la quiebra una a~ 

titud meramente cóntemplativa, incidiendo así una vez más

en loa errores que le antecedieron. 
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E) LEY DE QUIEBRAS Y SUSPE:NSION DE: !AGOS DE 1942. 

Bajo el gobierno de don Ma~uel Avila Camacho, 

culmina nuestra legislaci6n de quiebras, con la Ley de ~ 

Quiebras y suspensi6n de Pagos al 31 de diciembre de 1942, 

JlUb1icada en el Diario Qficial de la Federación el 2'l de 

abril de 1943~ de~la que fue ponente el ilustre jurista -

Joaquín Rodr!guez y Rodr!euez, mantiene, seB\1n informa la 

Exposición de motivos, la tradici6n T!npanola, tanto de los 

oSdifoe de Comercio, como de la doctrina jus-publicista .:. 

de Salgado de Somoza, que encuentra consagración en la ley 

por ejemplo, en la famosa t~sia de la conservación y no de 
.. 

la liquidación de la empresa fallida. Indudablemente, la-

doctrina Italiana sobre la materia, representada sobre to-

do por Bonelli, influy6 decisivamente en los autores de -

esta Ley. 

Deroga el título lo., del libro 1 V del C6digo 

de éomercio de 1889, con aciertos én la materia sustantiva 

que· sin embargo, poco pueden lograr, dado que la roa te ria -

procedimental adolece de buena t~cnica y adecuada termino

logía. 
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11.- LOS CODIGOS Y LEYES DE QUIEBRAS MODERNAS, 

En el Derecho Concursal actual podemos disti~ 

guir tres tipos de lecislaci6n sobre la Falencia, el Fran

c~a, el Ge~nico y el Inelés. 

A) DERECHO FRANCES. 

El espíritu de la Legislación Francesa se ñi~ 

tingue por "una innovaci6n carácteristica del C6digo de -

1807 la diatinci6n entre comerciantes y no comerciantes; -

la quiebra se reserva solamente para los primeros. La sev~ 

ridad del C6digo de 1807 fué mitigada especialmente ror la 

Ley de ll338r todov:!a en vigor. Recordemos, además, la Ley

de 185E sobre convenio por abandono del activo y la Ley de 

4 de marzo· de··1as9(módfficada· por""'..la::-.tey'de · 4·,de· abrll •:de 

1890) sobre liquidaci6n judicial, ley que establ~ce un pr~ 

cedimiento no infamante:·Y. menos costoso para el comercian.:. 

te honesto y desgraciado; y las Leyes de 30 de diciembre -

de 1903, 31 de marzo de 1~06 y 23 de marzo de 1908 sobre -

la rehabilitación del quebrado" (22). 

(2?) Nnvarrini, Humberto, Qb, Cit. Pár.s. 14 y 15. 



]) DERECHO GERMANICO. 

El ordenamiento legal Germano "de quiebra es~ 

comdn a loa comerciantes y a los no comerciantes; 1a quie--

bra es dnicamente un procedimiento colectivo de ejecuci6n -

encaminado a mantener la igualdad entre los acreedores ante 

la insolvencia del deudor comdn. Cuando se da deaequili--

brio econ6mico en.el•·patrimonio del deudor, basta el proce

dimiento individual a base de exclusi6n; por el contrario,

cuando existe desequilibrio (insolvencia) se impone la apl! 

caci6n del procedimiento colectivo a base de inclusi6n. 

Sin embargo. no todas la leyes que pueden agruparse en este 

tipo mantienen forzosamente el procedimiento dnico, pu6a, -

no obstante admitir el concurso, incluso para loa no comer-

ciantes, admiten algunas de ella~ procedimientos diversos. 

La ley germáni.ca (Konkursodnung) es i:le 10 de -

febrero de 1877 y fU~ nuevamente publicada en 17 de mayo de 

1898 (1) Sic. El procedimiento sigue siendo· dnico, ya sea -

con relación a las causas que lo motivan, ya respecto de -

su desarrolo; las diferencias subsisten solamente en el º! 

den penal¡ la ley es, es eate aspecto, más oevera con los -

E~!:l~!.'~~~!!~.!:~-g~~-~~~-!ºª no comercinntco" (:>3). 

(23) Navarrini, Humberto. Cb. Cit. Págs. 15 y 16. 
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C).DERECHO INGLES. 

El espíritu de la legislaci6n tnglesa tiene la 

innovaci6n de " que la colectividad de los bienes del deu--

dor pasa a un trustee que lo administra y lo. liquida en in

ter~s de los acreedores, y que, con el término de la quie:,....: 

bra, el deudor queda completamente liberado; diacharge. 

Pero el discharge a6lo se aplica al comerciante y de aquí -

que la si tuaci6n del. no comerciante fuese en un principio -

bastante penosa, por cuanto no podía liberarse con el dis--

charge y al mismo tiempo quedaba sometido a la ~osibilidad

de: 1a~ptisí6n por deudas. 

Éil'tc>"nces5 ae·:inati tuy6, tal!lbién para los no co--

merciantes, un procedimiento .. de ejecució.n colectiva denomi-

nada de insolveñcia (insolvency) modelada exactamente sobre 

el de la quiebra (bankruptcy), pero dirigida a favorecer al 

deudor, mientras que el procedimiento de quiebra se desen--

vuelve esencialmente en favor dé los acreedores, ~nicos que 

pueden solicitarlo. Poste~iormente, la quiebra se extendi6-

tal!lbi~n a los no comerciantes con lieeras modificaci6nes" -

i~1l: _______________ _ 
(24) Navarrini, Huml:•erto. Ob. Cit. P<Íe;s. 16y 17. 



CAPITULO 111 

DE LA INSOLVENCIA, LA SUSPENSION Y LA QUIEBRA. 

1.-CONSIDERACIONES GENERALES. 

El vocablo insolvencia en sentido Gramatical -

Espa.l'!ol, es incapacidad de pagar una deuda, ftEs el estado 

de hecho en que se encuentra el patrimonio del deudor que 

no tiene con que pagar las deudas que lo gravan" (25). 

Tomando en consideraci6n que el traficante es

un individuo que debe~ ate~der a su empresa obedeciendo -

normas que son mandatos dE.:.la Ley y cumplir deberes que las 

reglas de la actividad comercial le exigen y que han sido -

entronizadas por nuestro Derecho Positivo, deberá observar

siempre y en todo momento los mandatos derivados de la "pr.Q. 

bidad, previsi6n, cautela, prudencia, organizaci6n, docume.!! 

taci6n de sus operaciones, publicidad de los inicios de sus 

negocios y, a veces d.e la marcha de los mismos, muy espeéí

fi_cos. Los cuatro primeros son de orden ~tico e intelectual 

las dos siguientes de. car.icter formal pero preventivo, sin

tomáticas de una administraci6n mercantil regular; y, reve

latoria, comunicativa de la calidad comercial, la ~ltima~ 7 
Como c6spide de todos ellos la capacidad de liquidez de su

empresa" ( 26). 

( 25) 

(26) 

González Montes, José Luis. La Calificación Civil de-· 
la Quiebra en el Proceso Penal. Ediciones Universidad 
de Navarra1 S.A. Pamplona, 1974. pág. 90. 
Domínguez del Río, Alfredo9 Ob. Cit. pág. 21. 
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Ea revelador que se hayan confundido loe lími

tes de la insolvencia, con las fronteras de los incumplimi

entos. Es verdad que en la órbita de las relaciones de e02, 

nomía, nace el instituto de la insolvencia, y tambi~n es -

verdad que de dicho ámbito trasciende al mundo de las rela

ciones de orden normativo jurídico gracias a elementos ca~~ 

racterísticoe definitorios que son signos reveladores y que 

la norma jurídica dentro de sus supuestos ha colocado, De

bernos dejar claro entonces, que si bíen es cierto que la iE 

solvencia es un hecho o un estado econ6mico, el incumplir -

significa un hecho jurídico, por tanto el Derecho, como mo

tivador de los procederes humanos y los lazos que de ellos

resul tan, las objetivizan, las recogen y los resultados·en

el Universo Jurídico se dan por manifestados cu~ndo a~ue--

lles toman el molde previsto por la norma jurídica positiv1 

za da. 

Por otra parte es de hacerse notar, que es al

tamente significativo que se haya definido a la insolvencia 

como aquella incapacidad adjetiva o sustanti~a para respon

der por las obligaciones de vencidas y líquidas y no como -

el mero hecho del impar.o de laa mismas, Si atendemos los

pre(licadoa que prer,onan tales conceptoa, quoda -perfectamen-
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te claro y totalmente comprensible que: "En el primer sent1 

do la insolvencia hace referencia a imposibilidad permanen-

té no··témporal:',jiará :pagarriunaf·déuaa.¡En'-~F·sep,uña.o::.QJ..::Mmpl~ 

hecho del impa.eo sin más, que lleea a identificar a insol--

vente con aquel que no paga las deudas a su vencimiento, 

por contraposici6n al solvente que es quién las hace efect! 

vas en el momento de su exigibilidad" (27). 

Dicho que f';.Jé lo anterior es válida la conclu

si6n que afirma que mientrae· 1a· ilisolvenéi.a·ea un estado· o 

hecho de economía, el incumplimiento es ·un hecho jurídico -

que arroja la preaunci6n de existir aquella, con los consa-

bidos efectos de Derecho. El deudor que tiene un patrimo--

nio insolvente quiere, pero no puede pagar debido a la imp~ 

tencia liquidatoria de su peculio; el incumplido puede te...;. 

ner solvencia, pero por el hecho del .impago su conducta eé 

traduce en un hecho jurídico con efectos normativ~e. 

Sean cuales fueren los criterios para definir-

a los insolventes y a los incumnlidos, ya aea conforme a -

los cri terios·-ecorl6ritícós; c:~ontables ·o · jutfdicós 7 ."":o· biOn;:::¡ie 

hable de insolventes de hecho, de Derecho, provi~ionnlea o 

(27) Gonz~lez Monten, Joo(J Luis1 Ob. Cit. Páe. 15. 
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definitivos, podemos decir que generalizadamente el incam -

plimiento,descansa en un cese dd paros de deudas líquidas

y vencidas y que este oeee lleve ínsito el estado patrimo-

nial de insolvencia, empero en la vida comercial moderna en 

que las relaciones del tnifico y crédito mercantil tienen -

como sustento la fiu!dez en la oirculacidn de la riqueza, -

no siempre deberá identificarse tato 8enau la insolvencia,

econdmicamente considerada, con el Derecho de la. Falencia. 

Si el cese de los paeos o la moratoria de ~a-

tos no fuere otra cosa que la situacidn de Facto de no po-

der atender debidamente a aquellas, debería entonces, tomar 

se en conaideracidn seria cuando existe ciertamente una im

posibilidad real para que una e•presa de comercio carezca o 

no de bienes realizables parR atender a sus obligaciones -

sean o no liquidas y venciads, además, si se estableciese -

un procedimiento preventivo de bancarrota sobre este dltimo 

concepto de insolvencia, se falsearían, las columnatas jur! 

dico-econdmicas de la vida comercial diaria y del mismo De

recho de la Suanenaidn de Paeoa y la Quiebra. 



11.- LEGISLACION MEXICANA VIGENTE. 

Como resultado de la observaci6n de la Exposi

ci6n de Motivos de nuestra Ley de Quiebras y de los numera

les que le informan, específicamente considerados los que -

se encar~an del Derecho de: la Suspens16n de pagos, nos per 

catamos que si nuestra Ley no menciona en forma específica

que debe entenderse por insolvencia,esto no inplica que se

aleje de las concepciones de Derecho de la Falencia por lo

que a esto resT)ecta.. !~ás aún, Loma para sí las considera-

ciones acerca de la insolvencia presuntivamente manifestada 

por el cese de los pagos, comprendiendo esto como las decl! 

raciones de una supuesta incapacidad del com~n deudor para

explayarse externamente como insolvente, el incumplimiento

conlleva, en su mensura, preaunci6n de ~ata, y de su eetu-

dio en la doctrina observada por la Ley especial de nuestro 

estudio, partimos para anotar un supuesto de la Suspensi6n

de pagos por insolutos cr~ditos: "Esto es: Cesaci6n de Pa-

gos ee if,Ual conceptualmente, a la insolvencia" (28). 

para la voluntad del lep.iEla~or el organizar -

t2~J---cerv~ñtea-xnümaaa,ob.cit. Páe. 36. 



un sistema preventivo de la Quiebra para tra~ar de evitar -

las consecuencias de la constituci6n del estado jurídico de 

la quiebra, del fallido, y el daño ocasionado por los efec

tos perjudicialen para los mismos acreedores, el inter~s p~ 

blico y la economía Nacional misma y, aunque afirma que la

suspensi6n de pagos no presupone un régimen diverso al de ~ 

la bancar~ota, sino que a\Úl lo equipara, no pienso que síe! 

pre y en toe.o momento sean institutos que corran paralelos\f 

Para el. sistema de nuestra legislaci6n la Sus

pensio:á de papos imr>lica una si tuaci6n provisional que sie! 

pre tendrá que concluir en el convepio o en la constitucidn 

de la bancarrota, teniendole adem~s como un proceso de !a7~ 

recimiento al com~n deudor por lo que siP:Uiendo diversas -

ler.islaciones extranjeras, se concede ~nica y exclusivamen

te en coni! iciones de forti tui dad y con arreglo a las exi-

gencias de~la propia Ley. Además se considera que es un 

instituto de beneficio no s6lo para el deudor com~n, sino -

iambi~n µara loe acree~ores, esto ~ltimo, habida cuenta que 

el procedimientos de.la Quiebra, uuñiera resultar de~asiado 

lareo y oneroso y en atenci6n a cuc f.Cneralmente gran parte 

de la ~asa activa se dilnpidn precisamente en los eaztos 

oririnados por la tramitqci6n del juicio de la Falencia. 
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para evitar la Quiebra, fenémeno econ6mico que 

interesa judicialmente a los acreedores y en· la que el Est! 

do tiene un interes preponderante y funda~ental, ae instit~ 

ye, sieuiendo a la m~s moderna doctrina de la ~poca, el pr~ 

cedimiento preventivo de la misma, tomando en consideraci6n 

que la empresa de comercio representa un conjunto de va.lo-

res objetivos de organizac16n y como tal se interesan en su 

mantenimiento loa creadores y los organizadores, en benefi

cio del trabajo incorporado de toda índole y el Estado lo -

hace como Ente tutor de los generales intereses. La conser 

vaci6n de la empresa es pues, norma directriz fundamental '!" 

para la voluntad del nomoteta de la .Falencia, aunque preci"' 

so es decirlo, no haya llegado todavía a tan feliz meta, c~ 

mo se demuestra en el capítulo lV, inciso Vl. 

En tal orden de ideas la Suspensi6n de Pagos,

cuando lleva incursos los requisitos legales, evitará la -

constituci6n de Estado de Quiebra y de aleunas de las cons.!:, 

cuencias más inconsecuentes y perjudiciales que trae apare

jadas, coco la desposeci6n de los bienes del deudor incum-

plido, verbigracia. De otro lado, se ha dicho con raz6n, -

que de no existir ~mejante instituto forzosamente irían 

loo mercaderes a la quiebra, a6n fuera fortuita, en todo 
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caso de impotencia liquidatoria traducida en un ceae de los 

pagos, más es válido dejar anotado que ~nicamente se conc! 

de.al traficante honrado. Al efecto valga mencionar como -

nota ejemplificativa la improcedencia en caso de irregula-

res sociedades. Siguiendo en este punto a don Joaquín Ro-

dríeuez y Rodríguez, no se hace ocioso dejar escrito que 

dentro de los mtU tiples facili.dades con que se beneficia el 

deudor com~n, podemos señalar la ya dicha evitabilidad de -

la constituci6n en r~eimen jurídico de Quiebra, la no p~rdl 

da de la administración del patrimonio; la conclusión del -

procedimiento del suspenso, si el comerciante puede pagar;

la declaraci6n de pleno Derecho de~la Moratoria Fo:zosa, 

que obliga a todo acreedor; la no efectabilidad de las re~ 

tricciones a la capacidad personal del:·suspenso. 

111.- NATURALEZA JURIDICA DE J;A QUIEBRA Y LA SUSPENSION DE 

PAGOS. 

La quiebra como la sus~ensi6n ·ae paeoa, ea un

estado jurídico que se crea o que descansa en un fenómeno -

econ6mico, que va a tener val!dez hasta que el juez declara 

su existencia, con los presupuestos previos del carácter de 

comerciante del quebrado, la oolici tud de quien promueve y 
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la cesaci6n de pagos presuntiva. La sentencia que crea el

estado jurídico de quiebra o auapensi6n de pagos, pertenece 

a el grupo de laa sentencias constitutiYas, por virtud de -

las cuales ae crean situaciones jurídicas nuevas, derivadas 

precisamente de la sentencia. 

La sentencia constitutiva de quiebra o suspen

si6n de pagos debe~ contener de acuerdo a nuestra Ley re-~ 

glamentaria en su artículo 15: 

A) Nombramiento de los ~índicos y la interven

ci6n, fracci6n l; 

B) La organizaci6n de la junta de acreedores, 

fracción Vl; 

C) Dispoaic~ones respecto de su publicidad, en 

cuanto a los acreedores, au inacripci6n en los Registros p~ 

blicos y la emisi6n de copias de la misma, fracci6n V, Vll

y Vl.11, respectivamente~ 

D) Ordenamientos que;.se refieren al asec;ura--

m:S:ento de bienes {prohibici6ri de cesi6n o de· eraduaci6n 

parcial de cr6ditoa en perjuicio de acreedores, Fracci6n 

Vl); al ase&Uramiento de bienes y poseai6n de los mismos al 

a!ndico (desapoderamiento fracci6n 111); 
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E) Dispoaicioneo relativas al período sospech~ 

so, fecha de retroacc16n de la quiebra y hora de la senten

cia. fracci6n lX y párrafos siguientes. 

Ordena el artículo 16 de la Ley reelamentaria, 

que se notificará personalmente, o por medio de carta certi 

ficada o por telegrama oficial, dentro de:los:15 días si--

guientes en que se dict6 la resolución, al deudorv a la in

tervenci6n, a los acreedores hinotecarios, a loe 3ingular-

mente priviligiados, a los demás acreedores de domicilio CQ 

nocido y al Ministerio Pdblico. Se comunicará asimismo, a 

los Registros Pdblicos de dicha resolución y dentro del mis 

mo plazo se publicará un extracto de~la sentencia en el 

Diario Oficial de la Federaci6n y en dos de los diarios de 

mavor circulación en la plaza del comerciante eñ el' lugá.r.

donae,haya· hábido la Constituci6n de quiebra, por tres ve-

ces consecutivas. Queda al arbitrio del Juez el hacerlo en 

otros lugares en los que tenea establecimiento la empresa,-

y loa nombres de los acreedores cuyo domicilio se ignore, -

se incluirán en las publicaciónes, curnplienco así, funcio--

nea ae notificaci6n y surtiendo tales efectos para ~ot9s. 
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Dicho lo anterior se desnrende que, la quiebra 

como la suapenai6n de pagos ea como sabemos, un proceso de. 

ejecuci6n colectiva. A cada acreedor corresponde, en su C! 

rácter de tal, el derecho de prenda eeneral sobre el patri

monio del deudor, considerando como univereitas. Loa bie-

nes de toda especie, corporaleD e:incorporales, que en 

ai~lquier momento llegan-a constituir la universalidad pa-

trimonial de1 deudor, son la ear~ntía corn~n de ous acreedo

res. Cada uno de estos tiene, por lo tanto,el derecho gen! 

ral de ~renda sobre el valor pecunario de las cosas y dere

chos que forman ese patrimonio, basta cubrir el importe de

la prestación, si ~sta consiste.en ~inero, o de una suma de 

dinero equivalente si la prestaci6n es de otra naturaleza. 

Los derechos de crédito, a diferencia de los reales son s6 

lo mediatamente coercibles. 

El procedimiento de quiebras pertenece al or-

den de~los juicios universales, y dentro de esta misma cla

sificación, al de los juicios concursales. Se llama juicio 

universal, a aquel en que se ventilan las acciones y dere-

chos en contra de los bienes de una persona que~tienen.to-~ 

dos sus acreedores, la materia objeto del juicio es la uni~ 

versalidad constit~ida por el patrimonio del deudor comdn. 



52 

En nuestro ordenamiento jurí~ico en vigor, se

hace la distinci6n entre diversas clases rle juicios univer

sales, y adem~s; esta distinci6n ha sido motivo de preocup! 

ci6n de los autores de la doctrina procesaliata. La quie-

bra, por definici6n, es una instituci6n procedimental y no

podemos continuar con al presente ensayo sin eludir siquie"".' 

ra su ubicaci6n dentro !feLcalbpo del Derecho procesal, a'l!n

Y cuando esta preocupaci6n no sea el centro de interés que~ 

nos encamina en este t¡-abajo. 

Los ju~óios universales comprenden aquellos en 

que se acumulan todas las acciones concernientes a una uni

versalidad jurídica, para que lsta sea liquidada, y compre!!_ 

de~os dentro de loe juicios universales: los concursos de -

acreedores, atendiendo a la calidad del deudor comdn, se~ 

late sujeto a las diarosicionen del C~digo de ~rocedimie~ 

tos' ChiJ¡ee para: él tDiátri'td ·Fei!eral, en el Orden Comdn, y 

~ara toda la Repdblica en Mat~ria Federal, y al hablar de 

la calidad del deudor oomdn nos referimos exactamente a eu

cal id~d de no comerciantes; de otro lado tenemos los jui~~

cios universales sucesorios, y en 4ato~ la universalidad ª! 

tar' constitu!da por el patrimonio del "de cujua•, ~ueati6n 

de verdadera importancia para la materia de quiebras en ºC! 

sionos de la deolaraci6n poaiblo Cle quiebra, sin importar -

nu muerto .. 
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. ,Así;, el artículo 3o. de la Ley de -

quiebras y Suspensión de Paeos, admite que dentro de los 

dos afios siguientes a la muerte o retiro_de un comerciantey 

puede declararse su quiebra cuando se compruebe que ces6 en 

el pago de sus obligaciones con anterioridad a su muerte o 

retiro y aón después de un afio de retirado o fallecido. 

Tenemos aquí una disposici6n que reviste cuestiones dignae

de ser analizadas. 

La quiebra, dentro de RUS notas comunes y afi

nes a todo procedimiento universal, SE'.informa de las ai--

guientes carácteristicas: A) Es un juicio univernal, porque 

su material larconstituye una universalidad de derecho: el

patrimonio del deudor com6n; B) Es un juicio ambivalente: -

es constitutivo por que es creador de un nuevo estado jurí

dico del deudor, el estado jurídico: quebrado; es un juicio 

de los llamador "precautorios" debido a el aaeeuramiento de 

los bienes del fallidp que ordena~ eljuez. C) Es un juicio 

a·tractivo '!)Orque se le deberán acumular a ~l los expedien.!.

tea de juicios pendientes en contra del deudor comón y los

iniciados con posterioridad a su declaraci6n de ouiebra. 

D) Ea un juicio de coc,nición com~leta, porque en ~l se dec! 

diritn en dofiniti va los cr~ñitos en contra del fallido. 
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"La nota esencial del Derecho de Quiebras,con

siste pues en que regula un procedimiento de ejecución co-

lecti va o uní versal que descansa en el principio de la com~ 

nidad de las pérdidas ce aqu! el carácter predominante pro

cesal de la institución. El exámen y calificación del dere-

cho material de los acreedores ea 8610 uh antecedente 16gi-

co de su ejecución robre el patrimonio del deudor comtin, ,-

que ea la fl nalidad t!nica del ordenamiento leeal de: la 

quiebra. Como todo procedimiento de ejecución, el procedi

miento de ~uiebra exige un título ejecutivo; tal es el au-

tor judicial declarativo del estado de quiebra, especie de-

título en blanco que sirve para todos los acreedores que -

concurran al procedimiento" (29). 

(29) GarriRUes, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. 
Tomo 11. Primera Edición. Editorial Porrtia,S.A. 
México, 1977. Pág. 374. 
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LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL DERECHO DE LA SUSPENSION DE 

PAGOS Y LA QUIEBRA. 

Los pensamientos jurídicos individualistas del 

siglo XI.X concibieron las cuestiones del Derecho Fal.imenta

rio, como una simple ~ugna de intereses entre deudores y -

acreedores y no vieron en 41 sino el instrumento ofrecido -

para la consecusi6n de la satisfacci6n privatística de los

intereaes de 4atos, desatendiendo el hecho incontrovertible 

de que al incumplir obligaciones crediticias se afecta no -

s6lo a loa acreedores sino tambi6n al cr6dito pdblico y a -

la economía general~ En consecuenciia, con dicho nensamien

to individualista se crea una corriente. e111inentemeb.te;·Fran

eesrr~quu1..níar:en los institutos de Derecho de la Falencia -

unas creaciones dest; na.das a satisfacer loa interesep pri V! 

dos, partiendo de la premisa de la aaociaoidn necesaria de

los tenedores del cr~dito,·para la liquidacidn colectiva -

del comdn deudor. 

Sin embargo, en el extremo de estas posiciones 

con el deaarrolo del comercio y por tnnto, de los ~roblemas 



56 

cr6diticioa, con el desenvolvimiento de las ciencias de la

econom!a y el nncimiento de disciplinas jurfdicas nuevas, -

loa jurisperitos fueron llevados de la mano a discernir una 

vez m4s sobro los contenidos jur!dicos, sociales, ecón6mi~

cos dP- las :Falencias. Aparece entonces frente a la al'le,ia ª!! 

cuela mercantilista gala una nueva concepcidn renovada, si

se quiere del Derecho de la Quiebra y de la suspenai6n y el 

alcance de su significacidn predominando, sobre todo en la

esouela italiana, la aupremacia del Inter~s Pdblico, aunna~ 

dos a varios otros seculares prinóipios·~qu4t,a diferencia de 

la anterior se han mantenido incolumes al paso de los si-~~ 

glos, legislaciones y corrientes doctrinarias que han inte

grado lo que hoy conocemos como Derecho Falimentario. 

1.- EL PRINCIPIO DEL INTERES PUBLICOº 

Desde los mis antiguos procedimientos de quie

bre de un comerciante, se ha considerado que es de inter,s

pdblico, el deaequilibrio econ6mico que se produce por la -

dispersi6n de capitales, perturbaciones 1 or!sis eoon6mioae 

que lesionan los intereses de la colectividad, 1 que produ

cen efectos que trascienden de loa intereses particulares -

entre deudores y acreedores; a este 1'en6meno se'. le denomina 
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inter6a Pdblico. La Ley debe perser;uir incluso con sanoio-

nea penales el hecho doloso o culposo, de quien origina la-

roptura en el cr6dito pdblico en general. 

"La consideracidn de que la quiebra no es un -

asunto de inter6s privado, sino de inter~s social y p~blico; 

de que no son los acreedores loa mas interesados en la 

quiebra, y loa que deben orientarla y dirigirla bajo su ad

miniatraoi6n y control, sino que la quiebra interesa sobre

todo al ~atado, en cuanto supone la liquidaci6n de una em-

presa mercantil y por corresponder a aquel la tutela de los 

intereses colectivos. 

Esta doctrina deriva directamente de la propu~ 

nada por el gran jurista que fu6 ~algado de Somoza, que en~ 

contr6 consagraci6n en loa cddigos y en las leyes de quie-

bra m's modernas e tmportante3" ('.50). 

(30) Rodr.í~ez ~od_r~_guez, Joaqu1n. 
Erpoeicidn de Motivos. 1ey de Quiebras y ~uspeneidn 
de pagos de 31 de diciembre da 1942 ~O.O.de 20 de 
abril de 1943J Concordancias, Anotaciones, ~ibliogra
fía, oo~ava ~dicidn, revisad~ por Jose Victor Rodr!-
guoz del Gastillo.~ditorial ~orrüa,tl.A. M6xico, 1980. 
pdg. 6. 
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11.- OBGANIZACION COLECTIVA DE LOS ACREEDORES. 

La quiebra es un proceso colectivo, que no pue

de realizarse si no existe colectividad, o sea, multiplici

dad de acreedores y en tal caso nuestro cuerpo normativo d! 

termina que la quiebra se~ aobreae!da; entonces el acree~• 

dor tendría expedita su acci6n particular, para hacer efec

tivos aus créditos, sin tener que recurrir al procedimiento 

conoursal. 

"A la masa de loe bienes de loe deudores co~-:. 

rresponde la colectividad de loa acreedores; desaparecidas-

las acciones individuales, nace la acci6n de la colectivi-

dad, representada por 6rganos adecuados, que tutelan sus -

intereses comunes reconstruyendo el ~-patrimoniop liquich<ndo

lo y repartiéndolo. r.os derechos de los acreedores experi

mentáran las esenciales modificaciones y restricciones que

impondrán el deearrolo y el 4x1to de la 11quidao16n• (31). 

(31) Navarrini, Humberto. Ob. Cit. Plg. 11. 
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111.- LA PAR CONDITIO CREDI1'0RUM. 

El principio de la igualdad de las partea --

consiste en la premisa que exige que las partes en el proc! 

dimiento deben tener un mismo trato, implicando este las -

mismas oportunidades para ejercitar loa Derechos y excepci~ 

nea t'defensas alin cuando no podanos hacer de lado las ine

vitahlea consecuencias derhadaa de las desigualdades exis

tentes entre actor y reo. Contiene pues aspectos tan dive¡ 

sos como el perfeccionamiento de loa Principios de lo Con-

tradictorio, presupone la necesidad de que todas y cada una 

de lae partes conozcan la materia de la Litis, y las defen

sas y excepciones que pudieran derivarse del pleito; por -

otra parte, se contempla la supresi6n de obst~culoa de índ~ 

le eoon6mica que pudieran dificultar a la 1mpartici6n de la 

justicia, y; la observancia de la actuaciones que esten 

exentas de dolo y falsedad. 

•por el ''riricipió d& fgualdad. derivac16n de la 

imposic16n por el Estado, en la quiebra, de la 'Par dondi-

oio creditorum•, todos los aoreedoreA·del quebrado quedan -

bajo un pie de igualda4,frente al comdn deudor--ius paria -

oondicionis creditorum---, compartiéndo en comdn las --~-
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pérdidas que ae sufrar por la ineuf!cienc!a de su patrimo--

nio (104) Sic. !az6n por la cual tampoco pueden subsistir ~ 

al margen de la quiebra, juicios o reclamaciones privadas -

contra el quebrado (( o el suspenso) ~or que ello quebrant! 

r!a la paridad de condici6n que se pretende, al permitir -

que unó o m's acreedores quedaran sustraídos a laa resultas 

de la quiebra (105) Sic. 

Ja.lo no obstante, 9la Par Condicio' no signif! 

ca nivel&ci6ñ de todos los acreedores o de todos los créd! 

tos, sino que todos ellos se hayan protegidos en un·pie de-

igualdad (106) Sic. " (32). 

lV.- UNICIDAD E INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA 

El. patrimonio de la empresa quebrada o suspen

sa debe ser uno, formado por la totalidad conjunta de bie-

nea presentes y futuros de todas sus obligaciones, con tal

de que aqullloa sean embargables y enajenables, que por ~-

cualquier t!tulo lleguen a pertenecer al quebrado o suspen

so, mientras dure el procedimiento (salvo legítimas razones 

{3'.') Rarn:!rez, .Tosé A. Derecho concursal Eapaflo Tomo l. 
Boech, Casa ~ditorial • .tmrcelona, 1959. Pdg,88. 
citando a CANDIAN D' AVACK, Apodaca, Provinoialip 
Brunetty, Satta, Yerndndez, Rodríeuez, Azzolina y 
Sa tanoweky. 
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de preferencia) a la satisfacci6n proporcional de la total! 

dad de los acreedores exiet<.•ntes en el momento de ser decl! 

rado fallido.o suspenso • .En nuestro derecho no exiate la -

divisi6n del ~atrimonio en Civil y Mercantil, por ello si -

el quebrado o suspenso es titular de otros bienes no afee.:.... 

tos a la emnresa, dichos bienes deberdn venir a integrarse

ª esta unidad natrimonial, estdn o no de hecho vinculados -

a la actividad de la empresa; la actividad posterior del t! 

tular de la Quiebra o Sus~ensi6n de Pagos, sea cual fuere 

su actividad no debe tener influencia sobre su patrimonio -

en el sentido de aumentar su pasivo. 

Para reconstrúir el ~atrimo~io del quebrado o

suapenso en una totalidad con.junta, habrtl que conceder al -

s!ndico acciones persecutorias de los bienes para reunir -

cuanto de ~l baya salido fraudulentamente por enejenacidn u 

otro medio; y asimismo se concede~n a los terceros intere

sados las acciones separatorias que sean necesarias para la 

disvinculaci6n de los bienes aprenhendidos que no pertenez

can al patrimonio de la empresa quebra~a o suspensa. 

"Dada la unidad del 'Patrimonio-- pr:f.nciplo fu!!, 

damental de nuestro derecho (1) Sic.-- no nuede distinguir.-
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ae entre bienes cons~grai'los al comercio y bienes no cansa-

grados al: comercio, entre u11a y otra hadenda comercial, -.:.. 

alogani'lo que el deudor hab!a 'ciedUado-eu aóttttdád ·a ·ramos

di versoa; la quiebra afecta al deudor, no a uno de sus neg~ 

cios más bien que a otro; no puede hacerse distinci6n entre 

acreedores civiles y acreedores comerciales; unos y otroa,

por las mismas razones, tienen derecho a 118-rticipar en la -

quiebra; y por el· principio recibido en nuestro derecho de 

que tambidn los bieneo futuros constituyen garantía de los

acreedores, todo cuanto durante la quiebra adquiere el que• 

brado debe sumarse con el mismo destino al conjunto de sus

bienes, objeto del procedimiento dé quiebra (2) Sic. Es -

necesario que la actividad posterior del quebrado-- sea @-

cual sea esta actividad-- no tenga ninr,una influencia ao-

bre su patrimonio en el sentido de aumentar el pasivo; ea -

justa correspondencia, !as acreedores deben seguir siendo

siempre los mismos que eran al declarRrse la quiebra: aus

respectivos derechos de cr~dito permanecen en lo sucesivo -

fijos e inalterados, tal como se hallaban en aquel momento. 

Y para que todo esto tenga eficacia conpteta, es ~reciso -

que el quebrado, ya sea de hecho o ya de derecho, quede pr! 

vado de la disponibilidad y de la administraci6n de au pa-

trimon to. Para reoonatruir el patrimonio del quebrado en -
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su totalirl~d, habrá que reunir cuanto de él haya salido 

fraudulentamente por enajen~ci6n u ot~o medio" (33). 

V.- UNICI~AD Y GENERALIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

En nuestra legislación vigente de Quiebras y -

Suspensi6n de Pagos la competencia personal por parte del -

Estado corresponde al juez que primero conoce, estos hechos 

en caso de compentencin concurrente, excluye la posibilidad 

de conocimiento por cU!Íl~uiera otro. La competencia de ju~ 

ces comunes y jueces federales ha sido establecida en vir--

tud de los dispuesto en el artículo 104 constitucional. 

En cuanto a la competencia por razón de la ma

teria queda simplificado en M~xico por la existencia de una 

sola jurisdicción que conoce de asuntos civiles y mercanti-

les. 

"Bn su coniunto, el juicio de r;uiebra es nece-

sariamente un juicio 11nico en relaci6n · a ·1ou medio• .. con-~=. 

que se desenvuel\fe !y a.'sus finéaf ·no puede ·ser conftadó ~m4e, 

qqeca.::én .·(tri i<io jüez, '«SÍ ·cómo ·,no· puede :·1·ecaer mas que sobre 

\odo· el- patrimonio- .del deudor. 
\.f.ff--Navar"ifiít~--,füinlre-rto. Ob. Cit. 1>.tg, 10. 
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Pero la cuesti6n se. ofrece más dif!cil cuando

el quebrado posea bienes en díverflos Estados; entondes, al

sietema de universalidad o unidad se contra~one el siatema

de territorialidad, además de otros sistemas intermedios. 

a) El sistema de universalidi:1.d o unidad, para

ser aplicado a esta suerte de relaciones ee apoya por lo g~ 

neral en las razones siguientea: la. El nrocedimiento da -

quiebra debe abarcar to~os los bienes del deudor; racional

mente, la quiebr~ debe, pues, extenderse a la totalidad de

los acreedores, dondequiera que el patrimonio radique y ~a

tos dltimos residan. ?a. LB Par con1itio creditorum s6lo -

puede ir acoMpaflada por una regulaoi6n·: 11nica del concurso.,. 

no influída por la diverRidad de lan leyes ae los diferen-

tee Estados.3a. La inatitucí6n de la quiebra se refiere a -

la ·cepacidad del deudor, est.o esrenfoca su estado ~ereonals 

asi pues, los efectos de la sentencia declarativa de la 

quiebra deben extenderse a todos loa Estados, lo mismo que

la sentencie de interdicoi6n. 4a. Pudiendo proceder el cu-

rador con este aietema en donddquiera que sea, evitaría la

decl~racidn de nueva quiebra en otras partes, y todao las -

oonsecuencias, nada deseables, que derivarían de eata doble 

doclaraci6n. Pero a estas razones objetan otros oue loa ~~ 
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efectos rle lR quiebra no implican modificaciones de eatado 9 

por lo cual no puede hablarse de estatuto personal con efi

cacia en todas partes; que con el sistema de unidad, los -

acredores lejanos se hallarían expuestos a sufrir importan

tes perjuicios; que tal sistema ds corftrario al próp6eito -

de las partes, que pueden haber concedido cr6dito al comer

ciante en vista de los bienes que 6ste poseía en el propio-

~atado; que no se dispone de adecuados sistemas de publici

dad para dibulgar en el extranjero la quiebra incoada en -

el propio Estado; que surgiría obataculos derivados del he

cho de que algunos Estados a6lo admiten la quiebra de loa -

comerciantes, otros tambi~m la de los no comerciantes, etc. 

b) El sistema de territorialidad estima, en -

general que la unidad de la quiebra se halla naturalmente -

limitada por el territorio dentro del cual acttia la sobe-

ran!a del Estado con los medios de ejecuci6n que le son pr~ 

'ioe. ~~s all~ de las fronteras, no hay quiebra y no puede 

ser tomada en consideraci6n. Por esto 9 hay tantas masas de 

bienes como Estados en que existen elementos de actividad.-

se affade en favor del sistema las razones antes mencionadas 

para el aiatema de generalidad, · y~lós i'.nconven:!eniee q\ie ".:,;.' 

~'!~<~<!.f!.ft~J!i In..~<!Ji~f!_nientea eliminadon en el sistema de -

!!!!!! ~~E!~!.!~~~~-11~2.: 
(34) Navarrini, Humberto. Ob. Cit. P~es. 77 y 78. 
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Por lo que concierne a la competencia territo

rial, entran en juepo dos prmncipioB o~ueatoe el de la un! 

verealidad y el de la territorialidad de la quiehra. "Se-

gdn el prímero, el estado de la quiebra afecta a tonos los

bienea del deudor, con independencia de su situación terri

torial. con arreglo al segundo, los bienes situados en di~ 

tintos pa!aes tienen una situac16n jur!n!ca distinta, ya -~ 

que la quiebra s6lo afecta a los que se encuentran compren-

didoe dentro del.territorio en que tier.en vigencia directa

las normas del "Pa!a en el cual se -declate la ·quiebra• C35). 

ig¡ nuestra leeialación de ~ey de quiebras y -

suspens16n de pa~oR prevea una norma de earant!a en favor -

de loe acreeñores nacionaler y extranjeros, en su artículo

No. 13 p'rrafo final al de~ir que: "Las Rucuraales de o•PF! 

sas estfanjeras pod~n ser declaradas en quiebra Bin conai

del'aoi6n de la competencia que puliera corresponder a jue-

oee extranjeros. Esta quiebra afectar' a los bienes sitios 

en la Repdblica y a loa acreedores por operac1onea realiza-

das con la concursal". Aaí mismo nuestra Ley reglamenta en 

au artículo No. 14 normas aplicables para asegurar la ejeo~ 

ci6n en territorio Méxicano de sentencias extra~jerae decl! 

!~!!!~~-~~!-~~~~~2_do bnncarrota, al eruresa: "Salvo lo ea
(35) Comentatio •••••••••• pdg. 29. 
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tablecido en las convenciones y convenios internacionales,

las sentencias de quiebra dictadan en el extranjero no se -

ejecutardn en la Republica sino deBJSuls de compTObada la r! 

ti:Uralidad fonaal de las mismas y que han reconocido la exi! 

tencin de loe supuestos exigidos por esta tey para la decl! 

racidn de quiebras. 

Los efectos de la declaraci6n de quiebra qued! 

rttn aujetoa a las disposiciones de esta tey." 

Vl.- LA CONSERVACION DE LA EMPRESA. 

En el pi-deé.,O lllOdsrno·de la 4_ui~bta~<'8f principi~ 

!l\indil!l&rltaln :.1 di Ial ·. valorac16n de la empresa como -pera2_ 

naje central del derecho mercnntil, no solo como tutela de

los intereses nrivadoa que en ella ~oinciden, sino sobre t2 

do, como salvaguardia de loe intereses colaotivos que toda-

empresa merc~ntil representa, como fuente motora de 'Pl"OdU°' 

etd.ñ·1 y de trabajo. 

"La empres~ reprenenta un valor objetivo de º! 

ganiznci~n. En su mnntenimioüto eat4n intereoados el titu-

lar de la mioma como creador y oreani?.n~or; el personal en-

1 
1 



68 

su más amnlio:eentidQ,cuyo trabajo incor"Oorado a la e11rpresa 

la dota de un es~eri~l valor, y el Estado como tutor de los 

intereses ?,eneralee. La coneervaci6n de la empresa ea nor-

ma directiva fundamental en el proyecto; para ello se dan -

toda clase de facilidades para evitar la declaracidn de ·• 

quiebra (nTocedimiento de la aus~ensidn de pagos y del 

convenio preventivo), y ~a vez declarRda ~ata se procura -

legalmente hacer posible la conclusi6n de un convenio, que-

ponga ~in a la quiebra con el mantenimiento de la empreea,

Y si ello fuera imposible, V tuviera que lle~rae a la li-

quirtacidn de bienes para parar a los acreedores, la ley -

concede preferencia y abliga dentro de ciertos límitee~a1Ja 

enajenaci6n de la empresa como conjunto econdmico de bienes 

cuya separacidn se con81de.r&-p~r.júd1c1al a·la com1111idad y~ 

en·:cuyo:· ile.ntelil:l:m:f.ento' oolricidén' intereaeEr· euperio real a lós!-

En conclusi6n, se deduce, que como conaecuen~ 

cia de los principios orientadorao del derecho de quiebras, 

se pretende una proyeccidn más completa, en el sentido de -

recoger aquellas solucionen que la doctrina y la OJtllerien-

cia han demostrado como firmemente adquiridas, tanto en lo-

9~!-~~-!!.!'~!!!.~-!~_E!~ctica jurídica Mexicana, como al co
(~6) Bxpoaioidn de Motivos. • • • • Ob.Cit. Pig. B. 
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mdn acervo jurídico de toñoe loa tJUeblos, de una ::tmplitud -

extrema. en mate~ia de Derecho Mercantil. ta tirincipál fin! 

lidad del procedimieñto moderno de Quiebras y Suapeneidn de 

pagos, es la de evitar la liquidaci6n de empresas mercanti

les, as{ como la superRcidn de su estado de insolvencia, y 

as! mismo procurar la prevencidn, para que tal estado no se 

produzca. Mt•~S1D111.f\ utdpico decir que se prevengan tales -

desequilibrios econ6micoa, ya que como sucede en el campo -

del Derecho Penal, no tiene efectividad, las quiebras, como 

las infracciones penales, se repcoducen. 



CAPITULO V 

LOS PRESUJ>UESTOS DE LA SUSPENSION DE PAGOS. 

Dice el artículo 394 de la Ley de Quiebras y -

$uspensi6n de Par,os, que todo comerciante, antes que se de

clare en quiebra, podrá solicitar que se le constituya en -

Suapensidn de Pagos y que se convoque a aua acreedores para 

la celebraci6n de un convenio general preventivo de aqu~lla. 

"Son presupuestos de la quiebra aquellos su-~ 

puestos que deben producirse para que la conatituci.Sn jurí

dica del estado de quiebra se realice por medio de la sen--

tencia judicial. Son los hechos o situaciones cuya existen 

cia ea necesaria para que el estado de quiebra jurídica se

produzca, ea decir, constituyan el fundamento fáctico de la 

aentencia de quiebra" (1) Sic. (37). 

Debemos tomar en cuenta qufl la Sua'Pensf..Sn de -

pagos ea en la Ley·de Quiebras una institucidn de 11neaa a~ 

aolutamente paralelas a la Quiebra, con la. que tiene cornu.;,_ 

nea los preaupuefltos: comerciante; ceaaciiSn de pagos; y quo 

{37) Cervantes Ahumada, Ra.dl. Ob. Cit. p~g.33. 
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como aquella, descansa sobre la i~ea de la concurrencia do 

acreedores, 

1.- EL COMERCIANTE. 

El primer presupuesto de la auspensi6n y la --

quiebra, ea la existencia de un deudor comerciante, Un con 

capto de comerciantes lo dá el C6digo de Comercio en au ar

tículo 3o. con areeglo al cual lo son "las personas que te

niendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de -

'l au ocupaci6n ordinaria y las sociedades constituídas con 

arreglo a lae Leyes Mercantiles" (38), 

Por lo tanto, tienen capacidad para quebrar, -

con arreglo a nuestra legislaci6n: El comerciante indivi--

dual. Quedando comprendidos, los agentes de comercio, los

agentea mediadores y los comisionistas. tos incapacitados, 

son comerci~ntes y pueden ser declarados en quiebra, aunque 

los efectos penales de la misma recaigan en loa represen~ 

tea legales que ejercen el comercio en nombre de loa meno+~ 

res e incapacitados. Los comerciantes retirados pueden ser 

~!~!~~~2~-~~-3~!!~!& dentro de los dos aftos aie,uientee al
( 38} Oddigo de comercio. Editorial. Porrda, S.A. "&xico, 

1980, 
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retiro, s! se ~rueba rue hab!án cesado en el napo de sus -

obligaciones con fecha anterior al retiro o en el affo si--

guiente al mismo. Un comerciante fallido puede ser decla-

rado en Quiebra en las mis~as condiciones. 

La sucesi6n de un comerciante podr~ ser decl! 

rada en Quiebra cuando contin~e en marcha la empres& de la 

que el causante era titular. "En todos estos casos hay -

uno o varios sujetos jurídicos comerciantes. No se trata

da la quiebra de patrimonio o empresa. El dnico caso au~~ 

téntico de quiebra de un patrimonio, no imputable a un su~ 

jeto jurídico comerciante, eR el de los bienes en t"1deic°"' 

miso" (39). 

El comerciante social, o sea, la quiebra de -

sociedades mercanltiles (persónas morales) regulares o irr1 

gularee, eat~n en ejercicio o en liquidacidn, tengan capi

tal fijo o variable y en las sociedades de personas, loe -

socios ilimitadamente responsables. 

(39) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Ob. Cit. Pdpa. 301 y 
30?. 
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Del an~lisia de nuestra Ley co~erci~l se des-

prende, que si bien conforme a nuestra ligislaci6n, no exi~ 

te sujeto comerciante de la quiebra, en la pr~ctica comer~

cial si la hay. La. quiebra, siendo esencialmente una inst! 

tuci6n que organiza la protecci6n jurídica de los acreedo-

res, que una instituci6n directamente encaminada contra la

perro na del deudor; no se halla indisolublemente ligada a -

la existencia de una ~ersona física o por extensi6n de una

~eraona jurídica; baatarcon que exiata un conjunto de bie-

nes, un patrimonio consagrado al comercio y destinado al P! 

go de los acreedores para que la quiebra y la suapensidn -

sean posibles cuando se da la insuficiencia de aquel patri

monio para realizar tal pago. 

La calidad de comerciante del deudor, sujeto -

~aivo del proceso de ejecuc!on colectiva por quiebra queda 

incerta en el deudor; &ate sigue siendo titular <le sus bie

nes, los que son el objeto nrimordial del juicio. Aunque -

el deudor fallido pierda la repreaentaci6n de su patrimonio 

y otros asumen su renreaentac16n. puede estar en juicio ~a

ra oponerse a que se incluyan en el desapoderamiento aque-

lloo bienes que ~ate no debe comprender. o para defender su 

patrimonio o para ononerse a la proeecuoi6n del ~rooeeo. 
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11. INSOLVENCIA Y CESACION DE PAGOS. 

El segundo ~resupuesto de la euspensi6n de pa

gos y la quiebra, ee~.la ceeaci6n en loe pagos la cual des-

cansa sobre el concepto de insolvencia. 

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos dice: 

"será declarado en estado de quiebra el comerciante que ce

se en el pago de sus obligaciones" (Artículo lo.). Como ee

ve, no determina lo que debe ehtenderae por cesac16n de pa

gos. 

El t'-n!ib~. cesaci6n de pagos procade del Der! 

cho Italiano. La nrimera Ley que utilizó este t~rmino fu~

la Constituci6n de Siena, de 1268. Lo usaron tambi6n los -

estatutos(•de Florencia y de Bolonia. y pas6 posteriormente a 

loe Cd~igos de Comercio Italiano y Franc~s. 

Como ya ae dijo anteriol'llente que el conoepto

de cesaci6n en loa ~agos descansa sobre el de insolvencia,

oreemos necesario dar algunas nociones sobre 6sta: La inao! 

vencia se puede ver desde distintos significados y aspectos. 
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"Desde el nunto de vista econ6mico ea un fen6-

meno que siem'Pre consiste en la producci6n, de un dese~uil! 

brio momenttlneo y un conjunto de elementos del pasivo, ven

cidos, que pesen sobre ella" (40), de lo qde se colige la -

ruptura, la hendidura patrimonial que recibe la declaraci6n 

legal. "Y desde el punto de vista ~urídico. La insolven--

oia constituye el su-pueeto y la base econ6mica indiepensa-

ble de la quiebra. La insolvencia jurídicamente apreciada-

ea la cesaci6n de nagoa. Los comerciantes que se hallan en 

ceeaci6n de pagos deben ser declarados en estado de quiebra" 

(41). La Insolvencia Contable ªea el desequilibrio aritm~-

tico que axiste entre el activo y pasivo del balance a fa--

vor de este 11ltimo" (42J, y adn cuando no siempre el oonce~ 

to contable nos arrojar' insolvencia definitiva, en cambio

s! determinará en grandes proporciones la procedibilidad o 

no de la deolaraci6n de constituci6n del estado do quiebra. 

Si bien es cierto que el estudio de la contabilidad non de

moetrar4 los buenos o malos manejos de una empresa indifi-

dual o colectiva y nos dar4 elementos para calificar su --

quiebra; tambi~n lo ea que; además de la insolvencia conta

E!~L-!~9~!!!~2~-~~-otros presupuestos que se conjuga.------
(40) Rodríf'Uez Rodríguez, Joaquín. Ob. Cit. págs. 302 y -

303. 
(41) Idem. 

(4~) Gon~~lcz Monteo,Joa~ Luis. Ob. Cit. Pág. 21. 
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ran con ella y nos referi~os específicamente a que la in-

sol venoia traiga aparejados consigo: la cesacid~ de pagos

ª que se refiere~ loe artículos 1, 2 y 3 de nuestra Ley de 

Quiebras. Comprendida la insolvencia como el estado patr! 

monial incapaz de cubrir sus obligaciones líquidas y venc! 

das, este estado, este hecho, dará origen a la inaolven~ia 

de Derecho, por virtud de una declaraci6n del Derecho que

advierte esa situaci6n: La constituci6n en el r6Rimen jur! 

dico de quiebra. para el ordebamiento jurídico de falen-

ciae que nos rige, se~ suficiente demostrar que se· ha ce

sado en los pagos, par~ la conatitucidn del r6gimen juríd! 

co de quiebra, esto es, insolvencia de derecho. La Insol

vencia real será la de aqu61 comerci~nte que, por caso fo! 

tuito, o por producto de sus malas artes comerciales, se -

encuP.nt~e en verdadera imposibilidad de cubrir sus deudae

Uquidas y vencidas. Se ha comentado en la doctrina una -

instituéidn ordenadora de la bnsolvencia provisional. se

concede a la insolvencia provisional al comerciante que -

por eventualidad se hallare en estado de liquidez y que ~~ 

ta puede ser sunerada en corto lanso de tiempo, 14ase 

Suapenai6n de Pagos". Insolvencia fortuita, culpable y -

fraudul.onta, nuestra Ley en estudio ofrece otra gama de in 

solvencia: la del mercader que, nor m~l~ fortuna, por cau-
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sas inimputablea a su voluntad ~or intervenci6n de factores 

del mercado, queda en estado de insolvencia involuntaria y 

fortuita (Art!cúlo 92); la del comerciante que, por la ino~ 

servancia de los dictados de "Una buena a1lrninistracicSn mer

cantil", agrava su situaci6n nor la cesaci6n de pae,os cae -

en el supuesto de la quiebra culpable (Artículo 93 y 94). -

y; La del traficante que, no conforme con inobaervar loa -

mandatos que le dicta el orden de au actividad ni acatar 

los ordenamie.ntos legales, incurre en actos dolosos, con el 

~nimo de defraudar a sus acreedores de forma voluntaria y -

manifiesta. En tal caso, ia·L~r,ipresume~eee.eSiddoddenin

solvenoia, como fraudulento C•rtículoa 96 y 98). LB insol

vencia es un estado general de impotencia patrimonial de 

una empresa, ~ar~ hacer frente por mediat ordinarios a sus 

obligaciones líquidas y vencidas. 

"La ceaacicSn de pap.oe, en su m's íntimo eenti~ ' 

do, alude y presupone un estado patrimonial; descansa sobre 

un concento de insolvencia, pero en la moderna vida econ6m1 

ca en la que las relaciones de canercio se basan siempre s~ 

bre el cr~dito y en la velocidad de la circulac16n, no po-

dr!a identificarae la insolvencia ocondmica con la quiebra. 

Si la ceaaoi6n de pap,oa no os otra coaa que el hecho de no-
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noder atender a ~atoa, hay, sin embare,o, una imposibilidad 

ptáctica para apreciar cuando efectivamente una empresa -

mercantil carece de bienes realizables para atender a sus

oblieaciones ~ncid~~. Y aparte de esta imposibilidad, -

desde un punto de vista de conveniencia, tampoco podría e! 

tablecerse un concepto de quiebra sobre el concepto eoon6-

mico de insolvencia, porque ello falsearía, como ya diji-

moa, los fundamentos jurídicos y econ6micos d~ la moderna

vida comercial" (43). 

Por lo que podemos ver, la ceaaci6n de pagos

como presupuesto de la quiebra puede verse desde un punto

de vista m's amplio y otro m's restringido: Amplio en el-

sentido de que la.insolvencia debe revelar la absoluta im-

potencia del patrimonio del deudor para hacerse cargo del-

total de sus deudas; y desde el punto de vista restringido, 

en el sentido de que la insolvencia subsiste, aunque el .; ... 

deudor encuentre el modo de ear solvente a6lo en el caso -

de que pague algunas deudas al llegar su vencimiento. 

La cesaci6n es, por lo tanto, la manifeata--

ci6n externa ~e la insolvencia permanente. .IJe aquí que la 

!~!!~~!~2!~~-g~!-!!_juez debe realizar, nntee de declarar 
(43) Expoeicidn de Motivo1. Ob.Cit. pdg. 12 
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la quiebra, debe ser descubriendo la impotencia del natri

monio a travls de signos exteriores. 

"Estos indicioa exteriores pueden ser directos 

e indirectos• 

~n cuanto a los directos, podrán ser ~anifes

taciones exnresae o tácitas. 

A) Expresas: como la confesi6n de la ceaaci6n 

de pagos hecha por el mismo quebrado. 

~) Tácitas: Deben comprenderse aquí todos 

aquellos aotee·:resul tan.tés der-laaconddot&P.del quebrado, de 

las que puede deducirse su estado de cesación, como por -

ejemplo la demanda de convenio preventivo ya que este pre

supone la insolvencia. 

Loe.; indicios indirectos: son los que ponen de 

manifiesto la situación del comerciante, ya que no querie~ 

do confesar su situación de cesaci6n ee ingenia para disi

mular o encubrirla mediante artificios o ex-pedientee, ha-

ciando de esta manera esperar en balde a ... aue acreedores a 
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los que oculta su desastre patrimonial" (44). 

La Ley de Quiebras, en su artículo 20., eefta

la loe hechos de la quiebra," cuya existencia ea de anre-

ciaci6n externa y objetiva, dados loe cuales la Ley pres~ 

me la ceeacidn de pagos. En este sentido, la cesaci6n de

pagos es la insolvencia presumida por el juez" (45). Al -

declarar que se preaumir4, salvo prueba en contra~io, que

el comerciante cead en sus ~agos en !etorminadoa c..aaoa y -

en cualquiera otros de naturaleza an.4loga, las ordena lim! 

tativamente a los hechos de quiebra dicho guarismo, me de

dico a resaltar los apartados que, estrictamente se refie

ren al meollo de este ensayo • 

••• Vlll.- Solicitar la auspensi6n de pagos y

no proceder lata, o si coneedida no se concluy6 un conve-

nio con~loa acreedores. 

lX.- Incumplimiento de las obligaciones con+-· 

traídas en convenio hecho en la suapensidn de pagos ••••••• 

(44) Brunetti, Antonio. Ob. Cit. Pigs. 27 y 28 

(45) Rodríguez Rodríp;uez, Joaquín. Comentario ••••• Pdg.14; 
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Por tono lo manifestarlo anteriormente nos adh2_ 

rimos a la onini6n del ilustre maesho Jo8,qÚfn Rodfíguez~-y

Rodríguez, en que el concepto de ceaaci6n de pagos ea un -

concepto técnico-jurídico y que resulta insustituible, com~ 

lo muestra el derecho comparadó y que para comprender su al 
canee debemos partir del concepto insolvencia, que constit:J:!. 

ye la base econ6mica de la t'alencia y la Suanensi6n. 

La cesaci6n de par,os es la declaraci6n judi•~

~al da que un comercian t,e está en insolvencia. La insol-

vencia es la imposibilida~ de atender los nap,os exigibles -

coa los medios disponibles. Se presupone la insolvencia, -

salvo prueba en contrario, por la Yerificaci6n de un hecho

de los que seffala la Ley o ~e alguno equivalente. 

111.- CONCURRENCIA DE ACRHEDORES. 

Bl tercer presuruesto de la Suepensi6n de Pa-

gos y la Quiebra esta constituido ~orla concurrencia de -

acreedores, aunque algunos tratadistas no lo consideren as4 

ya que la inveetigaci6n del Tribunal no deherá extenderse -

más allá de los dos nupueatoe antes mencinnados, ni corral~ 

ti vamtinte, la carga probatoria del acreedor 'l>O~tétónante. 
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En particular el tribunal no deberá preocuparse de la exi~ 

tencia o no de la pluralidad de acreedores. La pluralidad 

de acreedores ea natural en la Quiebfa, pero no ea. en lí

nea estrictamente jurídica, esencial. Bl inter~s del ~---

acreedor ea la ejeouoi6n colectiva puede ser dado por la -

posibilidad que ~sta ofrece de hacer revocar actos que con 

loe medios ordinarios de tutela serían inatacables a menos 

fdcilmente atacables, y por loa provechos que puede ofre ...... 

cer la geati6n de loa bienes en el juicio de quiebra. 

"A trav~a de la revocac16n, adem4a, otros 

acreedores pueden acudir a la quiebra; y por lo tanto, na

die puede afirmar hasta la verificaci6n y deepu6e, si el -

dnico acreedor inicial quedarll tal durante el curso del -

procedimiento" (46). 

La raz6n para considerar que la concurrencia

de acreedores no ea presupuesto de la Falencia y a su ve2-

de la Suepenai6n de Pagos, estriba en que las leyes permi

ten que se dicten la aentencia constitutiva del estado de

~!~~~-~-~~E!~!!~~ ..:antes deiquec·so ';ptuobe \l&·.exiatanoia 
(46) Satta.Salvatore, Instituciones del Derecho de Quie-

bra. Edioionea Jurídicao. Europa-Am~rica, Buenos -
Airea, Chile, 1951, p~g. 73. 
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dé acreedores rn6lti~les concurrentes,, como lo seffala nues

~ra Ley en su artículo ?.~9 al establecer que, si traecurr! 

do el plazo aeHalado para la presentación de los acreedo~

res s6lo hübiere concurrido uno de ~atoa, el juez, oyendo

al síndico y al quebrado, dictar' resolúci6n declarando -

conoluída la quiebra. Adem,a, como lo aeffala la Ley, di~~ 

cha reaoluci6n producini los efectos de una revocaci6n de

la sentencia. 

"Es ·claro que no ea lo mismo revocaoidn de la 

sentencia que constituy6 el estado de quiebra, que reeolu

ci6n declarando que tal.estado ha concluído. Si de revoca

ci6n se trata, la sentencia quedar4.anulada desde la fecha 

en que se dictcS. Esto ea Jurídicamente, no habni habido -·· 

Quiebra. 

Esto, porque segdn hemos indicado ya, ta qui~ 

bra es un procedimiento universal y colectivo. ¿ Con ·:-

quien podría compararse el acreedor singular para la apli

cac16n del principio de la 'jus paria conditionis credito

rum• ? 

Naturalmente, y seedn lo indica la ley, el -

aoreedor singular tendrá a su disnos1.ci6n loa meñioa proc! 
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salee normales nara hacer efectivo su cr~dito" (47). 

lV.-LA IRREPROCHABILIDAD DE LA CONDUCTA DEL COMERCIANTE. 

N128etra ·r,ey: de:·Qu.iébhta y Suspensión de Pagos, 

establece una serie de casos en las que se supone que f~l

ta este requisito, as!, encontramos e1~ el artículo 396 una 

lista de los comerciantes que no pueden solicitar su decl! 

ración en Suspensión de Pagos y que si lo solicitan serán-

declararos de oficio en quiebra, en este caso se encuen~--

tran: 

1.- Los que hayan sido condenados por delitos 

contra la uropiedad o por el de falsedad, se trata de del! 

toa que atraen sobre sus actores una esencial oalificaoi6n 

de falta de probidad. 

11.- Loa que hayan incumplido las obligacio~

' nea contraídas ante un convenio anterior; caso raro, pues-

el incumplimiento de un convenio concluye generalmente con 

la declara~i6n de quiebra. 

111.- tos declarados en quiebra que no hayan-

(47) Cervantes Ahumada, Ra~l. Ob. Cit. Pág. 37. 
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sido rehabilitaños, salvo en los caso en que la quiebra -

sea revocada o conciuya por motivos equinarados en sus 

efectos a la revocación (fracci6n 111) lo que sucede en la 

hipótesis de extinci6n por falta de concurrencia de acree

dores o nor acuerdo unánime de loa mismos. 

"Pero, si el juez no esM en coniliciones rle -

comprobar los datos a que se refieren las tres primeras -

fracciones de eate artículo, existe la imposibilidad legal 

de exigir el demandante que los com~ruebe por sí, ya que -

no podría obtener de·ninguna autoridad un certificado de -

antecedentes penales de carácter federal, ni certificacio

nes de la misma naturaleza acreditativas de que se halla -

incurso en loa supuestos de las fracciones 11 y 111 • 

.rara evitar abusos y establecer las bases .--. 

adecuadas para una eanci6n en contra de los mismos, el 

juez puede acordar la ratificaci6n de l~ demanda y pedir -

protesta al demandante de que n6 se halla comprendido en 

nineuno de los casos a que se refieran las fraccionas 1, 

11 y 111 de este artículo. ~ien de oficio, bien a instan

cia de parte, puedon proceder con posterioridad a la aver1 

guacidn respectiva y caso de que oe pruebe la falsedad de-
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la deolaraci6n, no s6lo podr~ procederse a la tranaforma-

ci6n de la 3uanensi6n de pagos en Quiebra, sino que, ade..;

ds¡~podnl procederse penalmente en contra del demandante

por la falsedad de sus declaraciones en documento judicial 

Hoy por hoy, y ante la carencia de esos regi! 

troa centrales, que sin duda serán creados en una pr6xima-

reforma de la legislacidn mercantil y ~enal, sería muy --

aconsejable la difusi6n del procedimiento indicado" (48). 

~ 

lV.- No presenten los documentos exigidos por 

la Ley. Documentos necesarios son: (artículo 39~i,) loe 11-

bros de contabilidad, el balance, la relaci6n de acreedo~

rea y deudores, el inventario, la valorir.acidn de la empr! 

ea, la escritura constitutiva debidamente inscrita, si ae

trata de una sociedad y la nroposici6n de un convenio (Ar

tículo 6 t 8 de la Loy de Quiebras y Suapensi6n de Pagos). 

La falta de estos documentos implica negligencia o dolo +... 

incompatibles con la requerida honradez. Los casos de ---

fuerza mayor no justifica la falta de documentos, especia! 

mente si se tiene en cuenta que la sue~enai6n, como vare--

moa, ea un auténtico beneficio. 

(48) Rodríguca Roñríguez~ Joaquín. Comentario ••••• , •••••• 
P!Íg. 378. 
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El juez puedo conceder un nlazo de tres d!aa -

para comnletar los documentos (Artículo 396 fracci6n lV); -

pero esto no ea aplicable a la proposici6n de convenio, que 

como veremos desnu~a, es condici6n sine qua non, para la -

adm1si6n de la demanda. 

V.- Los que dejan transcurrir tres días, desde 

la situaci6n de insolvencia, sin haber ~edido la susnensi6n. 

porque resulta sospechoso la falta dé honradez, el· comer--

ciante que no puede hacer frente a sus obligaciones venci~

daa y líquidas y demora más de lo permitido el comunicar la 

abomalidad de su situac16n a la autoridad judicial y a sus-

·acreedores. 

Vl.- Las sociedades irregulares. Porque se -

desconfía de quien ya incumpli6 con la Ley. Este precepto

ea innecesario, por estar comprendido en el caso 4o. ante-

rio~. A pesar de ello, la Ley incurre en una doble repeti

ci6n, pues la fracci6n Vl. del artículo 396 se reproduce l! 

teralmente en el artículo 397. 

Si. el{- due:z qu~~ conoce de la 3uopens16n de Pago a -

comprlleba la realizacidn de actos fraudulentos, deberit pro-
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ceder a convertir la auapenai6n en quiebra (artículo 4~7 -

Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, párrafo dos). Sem! 

jante extremo legal coloca al juzgador de la bancarrota de 

la suspensi6n, en este específico; en odioso inquisidor y

tal oar4cter hace mucho que ha sido superado: Desde el br2 

c4rdico "decootor ergo fralidator". Hasta esas alturas co

loca la Ley Especial en estudio a la autoridad judiciaria. 

V.- AHTES DE QUEBRAR. 

Tanto el estado de quiebra como el de la aus

pensidn es un estado de hecho objetivo que preexiste al ªE 

to que lo declara. Pero la cesacidn de pagos no ea aufi-~ 

ciente, por sí sola, para producir los efectos de la quie

bra declarada. Para que ese estado se convierta en un ac

to cap&z de consecuencias jurídicas, ea indispensable la

declaracidn judicial previa. Esta es la dnica condici6n -

de forma exigida por nuestra Ley, para la apertura del ju! 

oio tien9 pueap lugar mediante su declarac16n por el juez

competente, y ea a partir de ese día que la quiebra de he

cho se convierta en quiebra de derecho• la quiebra virtual 

no es admitida en nuestro paía. Esto ea: El beneficio de

la suanensi6n se ha do conceder anten del "eapaldarazo" -

del juriadioente e1 r6r,i'nen legal de la falencia. 
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V1.- SOLICITUD FUNDADA DEL DEUDOR •. 

Más a diferencia de lo que ocurre en la 

Quiebra, la Suspensión. de Pagos no debe ser, ni :PUede 

eer solicitada por los acreedores aunque la situación de 

insolvencia del empresario haya manifestado externamente 

mediante la cesación general de eue pagos, o por cual-"-

quier otro medio de índole o idóneo pe.re. ello. 

La Suspensión de Pagos se ha de solicitar -

del Juez por.el ~ropio deudor. La solicitud ea distinta, 

segdn. que el deudor sea un empresario mercantil indivi

dual o una sociedad mercantil. En el primer caso se tr_! 

ta de una decisión de una persona f!sica, la cual se a-

dopta y ae acredita por loe medios procesales ordinarios. 

Pero si el empresario instante ea una. sociedad mercantil, 

la. deoisi6n debe formularse de la manera siguiente: 5:1 

se trata de una sociedad anónima, la decisión debe ser -

adoptada por acuerdo de un órgano de administración (no_!: 

mal.mente au consejo de ad.ministración) cuya certifica~ 

cicSn ee acompaffa.ra a la solicitud, la cual deberá ser -

urgente, ratificada por la junta junta gene1"al debida-

mente convocada el efecto. Si eeta ratificao16n no se 

obtiene, terminará el procedimiento de 
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susnensi6n y los acreedores querar~n libres para ejerci-

tar contra la sociedad sus acciones individuales o nara, -

en au caso, solicitar su declaraci6n en Quiebra. Ante el

silencio de la Ley, considero que el mismo r4gitllen será de 

a~li~.aci6n a las sociedades de responsabilidad limitada. -

Para las restantes sociedades mercantiles seri indiapenaa,.;. 

ble el acuerdo de loa socios, adoptado en la junta general. 

En todo caso, la solicitud ea facultativa y -

voluntaria para el deudor, salvo para las sociedades anón! 

mas insolventes en estado de liquidación. 

Mtts no es suficiente la simple solicitud, d! 

rigida al juez, para que ~ate decrete la suspensión de pa

gos, sino que debe ir aoompaflada de los Riguientes docume!l 

tos: 1) El balance del solicitante, detallado en su activo 

y pasivo, o por lo menos un estado de su situación de sus

bienes y obligaciones; 2) Una relación nominal de sus 

acreedores; 3) Una memoria eJq>reaiva de las causa que ~--

hayan motivado la suspensión y los medios ~on que cuenta,

para solventar sus d~bitoo; 4) Una proposici6n para el pa

go de aus doudaa; 5) Indicacidn de las sucursales, agen~~

oias o representaciones del aolic!tnnte. No nuerlP accede! 
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se a la solicitud, de Suspensi6n de Pap,os si el empresario 

que la solicita, no lleva y presenta en el· juzgado sus li

bro a de contabilidad. 

Vll.- 1A PROPOSICION DEL CONVENIO PREVENTIVO. 

Siempre, como requisito esencial, la demanda

irá acompaftáda de la proposici6n de convenio preventivo, -

que el comerciante haga a sus acreedores. La presentaci6n 

de la demanda de declaración en cesación de paeos parali~ 

111, la tramitaci6n de las demandas que hubieren presentado 

sobre declaraci6n de quiebra. Si no se presentasen los d2 

cumontoa legalmente requeridos, no se produce esta parali

zación, sino desde el moaento en que se presente ta docu-

men taci6n completa, en la forma que la Ley en nuestra mat! 

ria determina. La proposici6n de eate convenio preventivo, 

deberá, reunir-loe requisitos seftaladoe por la pro~ia Ley, 

para dicho convenio concuraal, pero ai por la •rgencia del 

caso no se h•biere podido obtener, el coneentimiento pre-

vio de loe socios, podrá obtenerse posteriormente. Si tal 

propoaici6n no reuniera las condiciones exigidas por la -

Ley, el juez concederá un nlazo de tres días, parn que --

esos defectos sean subsanarlos, y ei transcurriera oin que-
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se baga, declarara la quiebra el juez. Cuando no oe hubi! 

re obteniño el consentimiento previo de los socios, el pl! 

zo para su obtencidn podr~ ser de tres días, pero mientras 

tanto, la demanda sdlo aurtir4 los efectos se~alados nara

la que no fue acompaftalla de los documentos legalmente re-

queridos. 

La proposici6~ de convenio nreventivo podni -

tener como objeto: quita, espera, o ambos combinados, sie~ 

do aplicable lo dispuesto para el conven~o en la quiebra,

si llien el. tanto por cien t;o que el susnenao ofrezca pagar, 

a los acreedores ha de ser superior en un cinco por ciento, 

en cada caso, a loa porcentajes mínimos que podrían propo

nerse en el convenio en la quiebra. 

Vlll.- t.\ COMPl'EENCIA POR PARTE DEL JUEZ. 

Nuestra Ley en estudio da cabida al comenta-

ria de don Radl Cervantes "siendo la oompetencia jurisdic

cional en materia mercantil concurrente entre loa jueces -

federal.ea y localea, en loa cneoa de quiebras serán compe

ten tes, a prevención un .1uez do Distrito del ramo civil de 

la juriodicoi6n correonon<liente al domicilio de la empresa 
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insolvente, o un juez de nrimera instancia de lo civil, ~e 

la misma juriadioci6n territorial. Esto, independientemen 

te de la cuant!a, pues en nuestro ordenamiento no existe -

procedimiento es~ecial para las ~eque~aa 4uiebra." (49). 

lX. EL CONOCIMIENTO POR PARTE DEL JUEZ 

El juez, para dictar la sentencia que conati

tuya el estado jurídico de Suspenai6n de Pagos de una em-

~resa mercantil, debe tenr conocimiento de uno o más he--

cijos que hagan presumir la existencia de los presupuesto89 

deJla Suspensi6n de pagos. "Lo normal es que el juez lle

gue a tal conocimiento por medio de demanda presentada por 

el propio deudor o por algdn acreedor, que aportará las -· 

pruebas que sean necesarias para establecer la presunci6n

de existencia de los presupuestos de fondo. Pero siendo -

la quiebra de orden pdblico, podrá demAndar eu constitu~~

ci6n el Ministerio Pdblico (11) Sic. y, en los~casos que -

la ley senala, el juez debertf constituirla cuando, aun sin 

demanda de constituo16n, llegue a su conocimiento la exis

tencia de loe preaunueatoe de fondo. As! BUcedería, por -

ejemplo, en loa casos de demanda de sue~enoi6n de ~agos, -

cunndo la BUflnf!nB16n no TJroceda." (50). 
-------------~-------( 49) Cervantes Ahumada., aa.111. Ob. Cit. Pág. 38. 
UOL Cervantes Ahumada., Ha.111. Ob. Cit. Pilg. 38 



C A P I T U L O Vl 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSION DE PAGOS Y LA QUIEBRA. 

1.-GEJIERALIDADES. 

Principio de una cosa es aquello por lo que -

esta cosa existe, se explica o se justifica. Los l!rinci-.

pios generales del Derecho no son las enseftanzas ni las m~ 

ximas del Derecho Romano; ni las opiniones de los tratadi~ 

tas; ni tamnoco eon las dianosiciones contenidas en nuea-

traa leyes actuales y en las antiP,Uaa, incluy~fodoae las -

Espafiolas que rigieron en M~:xico, como lleg6 a sostenerlo

la Suprema Corte de Justicia· de la Naci6n. 

Principios generales del Derecho son loe pos

tulados: que sirven de eXTilicaci6n y de justificaci6n a -

las diversas normas de derecho positivo; estas dltimas vi! 

nen siendo aplicacionen o consecuenoias del ~rincipio. -

Los principioe generaleu del verecho no a6lo pueden descu

brirse, como parecía indicarlo su denominacid~, por la vía 

genoralizaci6n, es decir, por el prodedimiento inductivo,

sino tambi'n por el m~toao de la deducci6n. Los princi---
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pios generales del Derecho coinciden oon el Derecho Nat:g 

ral o se deriven de él. 

El lado de los principios generales de todo el 

orden jur!dico, podemos pensar en unos principios, tam.-

bién generales, pero de menor amplitud, que se aplican -

s6lo en el terreno procesal, y podemos descubrir la ~-• 

transformación de loe principios jur!dicaoa genera.lee, -

cuando se transplantan al campo del proceso por ejemplo: 

El principio de igualdad de los hombres, traducidos en -

términoe procesa.les, se transforma en el principio de --

1·gua1dad de los hombres, traducidos en términos procesa

l.es, se transforma. en el principio de la igualdad de las 

partes. 

Loa prinoipios generales del Derecho son "dti-

lee para: lo. Entender mejor y, J)Or lo tanto interpretar 

más adecuadamente la Ley; 2o. Integrar la Ley, es decir, 

colmar las laguna.e; 30. Bacer la critica de la Ley, con 

el fin de reformarla y elaborar una nueva Ley, más ade-

cuada y más ~ueta. 

ll.- ETA:PAS PROCESALES DE LA QUIEBRA. 

En nuestro oietome. jurídico el proceso de --

quiebra. so inicia con la. demando.. 
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La acci6n de qui~bra yuece iniciarse de oti-~ 

cio por el juez, o uor demanda presentada por el Ministe-

rio pdblico, por el deudor insolvente o nor alg11n acreedor. 

Hasta hoy¡ no hemos tenido noticias de que al

gdn juez haya iniciado de oficio un proceso de quiebra, a-

pesar de que diariamente ae presenta hechos de quiebra, 

principalmente, por insuficiencia de bienes en que trabar

ejecuci6n. 

El procedimiento que ee inicia con la demanda 

del qüe pide la deolarac16n, que sigue con la oitaci6n del 

deudor y con la recepci6n de yruebaa y concluye con la se!). 

tencia de declaraci6n, ea un procedimiento de conocimiento 

esencial, en el que ha de aprobarse la existencia de los -

supuestos necesarios para la declaraci6# de quiebra. 

"' El comerciante que se halla en cesaci6n de P! 

gos deber& pedir que se le declare en quiebra, dentro de -

lon tres díat aiguientea al co~ienzo de dicho estado. Si

así no se hiciere, la ley castiga su omisi6n, calificdnd2 

la. de quiebra culpable, 001110 ló'establéóe él artí~ulo· 94··.,: 

de la.Ley de quiebraa. Esta diapoaici6n tiene el inoonve-
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niente de que nunca 'POdr~ determinarse, con '\)recfoi6n el.

momento en que ee inicio ea eotado de insolvencia. 

Se trata de una verdadera: demanda. ·con todos -

los requisitos y efectos de la misma, como resultado del -

ejercicio de la acci6n correenondiente. Batos requisitos

constituyen lo que se llama supuestos o preau~ueetos proc! 

sales de la quiebra. ~a cierto que el conqrciante tiene -

la obligaoi6n de declararse en quiebra pero no es menos 

verdad que tiene el derecho de hacerlo en cuanto que de e~ 

ta manera ejerce su derecho de pagar a sus deudores en la

forma que ha previsto la Ley en los casos de insolvencia.

Como tiene·'derehho :a·.plldi-r·~taa'.lclee1a~<iü~ al ejercer ll\ -

aoci6n, si &eta ·no :.ea: eafitmada;: l)Uede ~crponerse·:l .l'a déola

raci6n judicial negativa. (Art!culo 19 Ley de Quiebras y -

Suspensi6n de Pagos). 

El acreedor o loa acreedores que demandan la

declaraci6n de quiebra ejerciendo la aoci6n correa'\)ondien~ 

te deben probar que el deudor ea comerciante y que se en-

ouentra en alguno de los caeos que aeffala la Ley para pre

sumir la insolvencia y puede declarar la ceaaci6n de paeos. 

Si o~nourrieren varias demandas, tondrd preferencia la ~r! 
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sentada en nrimer t~rmino. su admisi6n o rechazo abre el-

-paso a los dPmás. 

ci6n de quiebra. 

Basta un acreedor para pedir la declar! 

La nluralidad de acreedores ea condici6n 

para la continuaci6n del procedimiento, ~ero no para eu -

apertura. La demanda del Ministerio Póblico deberá probar 

las mismas circunstancias que el.,acreeóo¡-, tiene siempre -

acci6n -para pedir la declaraci6n de quiebra, por ser este

un procedimiento pdblico en la conce~ci6n de la Ley (Artí

culo 9o. Ley de Quiebras.). 

Si durante la trami taci6n de un juicio ad"1ie! 

te el juez un estado de insolvencia, procederá a hacer la

declaraci6n de quiebra, si tiene competencia para ello, o 

lo comunicarll ali juez que la tenga; pero si a6lo ti.ene du

da seria y fundada de tal eituaci6n, debe notificarlo al -

Ministerio Pdblico y a loa acreedores para que pidan la d! 

olaraci6n correspondiente. Entre tanto, el juez puede ~~~ 

adontar las medidas precautorias que sean necesarias. 

Esto lo poñrá hacer en ciertos casos tales c2 

mo, cuando se rechaza la demanda de decl~raci6n en Suepen

si6n de PBROB (Artículo ?o. fracci6n Vlll), o de declara-

oi6n do incumplimiento de un convenio (Artículo 2o. frac--
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ci6n lX). Lo mismo sucede cuando se pide la declaracidn -

de quiebra de una sociedad en la que haya socios de respoB 

eabilidad ilimitada (Artículo 4o. p4rrafo primero y quin~~ 

to). 

"Procedimiento para la declatacidn. La decl! 

raci6n de quiebra no se hace sin audiencia del interesad~ 

No quiso el legislador mexicano privar al deudor de la ga

rantía de hacerse oír al comienzo del procedimiento de ~_:. 

qui€bra, a diferencia de lo que ocurre en otra legislacio

nes. Al efecto, se dispone que el deudor debe ser citado-

dentro de los cinco d{aa diguientes a la demanda de decla

racidn de quiebra, a una audiencia en la que se rendinln:·

pruebaa y en la que se dictará la correspondiente resolu--

ci6n. Tambi~n debe ser citado el Ministerio Pdblico. 

Se trata sencillamente de que el juez, de vi! 

ta a la demanda del acre~dor o del Ministerio Pdblico, d~-

traslado dé ella al interesado nara que ai se trata de un-

atentado en contra de su propiedad pueda tomnr las medidas 

de defensa indispensables" (51). 

{51) Rodríguez Rodr!euez, Joaquín. Ob. Cit. Pige. 304 y-
307. 
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El juez citar~, en to<los los casos, a una a~ 

diencia de nruebas y sentencia, previo emnlazamiento del

deudor, si no fuere el demante. Tal audiencia no seria -

necesaria si el promovente fuere el propio deudor. 

El juez, mientras se dicta la sentencia, de

bera tomar las medinas que estime necesarias -para aaeRU-

rar los interesen de loa acreedores. Aquí la Ley preten

de concede-r~ al •¡J·uez .. una:· Ui~i&ti ~ ··a!DQli_i¡. 

Esta situacidn inicial se cerranl con la se~ 

tencia que decrete la conatitucidn del estado de quiebra, 

de la empresa insolvente de que se trate. o que niegue la 

constitucidn de tal estado. 

111.- ETAPAS PROCESALES DE I.A SUSPENSION DE PAGOS. 

La Ley de Quiebras en su artículo 399 dispo

ne que h '!)reaentac·ldn de una dt=manda de declaracidn en -

Suapension de Pagos paralizan{ la tramitaci6n do las de

mandas, que hub16ren~ presentado sobre declaraci6n de 

quiebra. Si no ae presentaren los documentos legalmente .. 

requeridos, no no nro<luco eata nnralizaci<Sn, oino deode -



101 

el momento en que se presenta la dor.umentaci6n completa, -

en la forma que la Ley determina. 

"Para que la auspensi6n de natos cumpla su P! 

pel de inatitucidn preventiva de la quiebra, precisa que -

tenga una 'Preferencia sobre .Gi:st&., en el sentido de que la-· 

demanda de declaraci6n de auspensi6n de pagos, desulace a

la demanda de declaraci6n en quiebra, presentada simultá~

neamente, antes o dea~ués de aquella. S6lo que la prefe-

rencia, no ea de tal fuerza, que alcance a deAplazar a la

demanda de declaraci6n, que ya haya sido tramitada, produ

ciendo una sentencia de declaración. pero en tanto que ~-

4sta no se declare, la demanda de suspensión priva sobre -

la declaraci6n dn quiebra" (52). 

De este precepto, se deducen las aipuientes -

consecuenciasz 

1.-:r.a presentaci6n en forma de una demanda de 

Suspensi6n do Pagos, interrumpe la tramitac16n de.las de-

más demandas de Quiebra, que hayan presentado en ol mismo 

J~!~~~-~-!E-2~!2-~iatinto; 

(52) Rodríguez Rodríguez, Joaquí~. Ob. Cit. P,g. 454. 
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2.- ~olicitada la declaración de quiebra, PU! 

de oponerse como excepc16n,.'de la demanda de SuapensicSn de 

Pagos, ya se haya presentado o ae presente en aquel momen

to; 

3.- La declaraci6n de quiebra pone fin, a la

preferencia de la suspensicSn; 

4.- La preferencia se extiende a la competen

cia del juez, que conozca de la suapensi6n; 

Todos estos efectos de la Suspensi6n se prod~ 

cen cuando la demanda correspondiente haya sido admitida -

mediante el oportuno auto. 

La Suspensidn de Pagos, a diferencia de la -

quiebra, e6lo nuede iniciarse por demanda del interesado o 

de su representante. No corresponde la iniciativa a loa -

acreedores·ni al juez, ni al Ministerio P~blico, como lo -

seftala la Ley en AUs artículos 394 y 395 al establecer que: 

"Todo comerciante, anteo de que se le declare 

en quiebra ~odr~ solicitar que se le constituya en ouspen-
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si6n de pagos y que se convoque a sus acreedores, para la 

celebraci6n de un convenio general preventivo de aqu~llas" 

Artículo 394 de nuestra Ley de Quiebras y Suspensi6n de

Pa~os. nEl comerciante que solicite, se le declare en -

suapensi6n de pagos, deberá presentar demanda ante el ~~

juez competente, con cuantos documentos, datos y requisi

tos se exigen para la declaraci6n de quiebra", numeral 

395 del miar.o C6digo Legal de esfodio. 

La suapensi6n de pagos, ··no .. ae concibe sin el~ 

convenio. El deudor solicita que se le declare en euspe~ 

s16n de pagos, porque propone a sua acreedores un arreglo, 

que si prospera, impedirá la declaraoi6n de quiebra, y que 

si fracasa, determinar~ de oficio la declaraci6n de ~ata.

Por esto, la demanda deberá ir acompaffada de la proposi--

ci6n de convenio preventivo que el comerciante haga a sua

acreedores. La existencia y preaentaci6n de la proposi--

ci6n de convenio es condici6n de admisibilidad de la dema~ 

da de suspens16n. 

El juez no puede admitir la demanda de auepe~ 

sidn, si no va acompa~ada del proyecto de convenio. Los -

4ocumentoa que oc dében preaentar en el plazo de tree díaa, 
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que el juez nuede otorearp son adem~s necesarios, para la

pro~osicidn de convenio, no uueden faltar. y el efecto -

m's inmediato de la present.aci6n y admisidn de la demanda

en el establecimiento del juicio concursal de suspensidn.

Eete, a su vez, hace funcionar la -prelacidn del juicio de

suspensidn, sobre el de quiebra. 

i.a. propoeici6n de convenio preve~tivo deberi!

reunir loa requisitos seftaladoe por esta Ley, para el con

venio concursal. ::!i la nro11oeici6n, no reuniere las cond!. 

ciones axi~idaS por la Ley, el juez conced&rá un plazo de

trae d!ae para que se subsanen lod defectos que tuviera, -

si no se corrigieran oportunamente, declarará la quiebra,

as! se deduce del art!culo 401 de la Ley de Falenciae. 

Cuando se trata•.'de sociedades da resnonsabi-

lidad limttada o de andnimaa, y no se hubiere obtenido el

consentimiento previo de los socios, podrá conseguirse den 

tro del plazo de tres días, que el juez puede conceder con 

dicha finalidad, plazo notoriamente insuficiente a no ser 

que la asamblea se redna V!Ílidamente sin convocatoria. 

La ~roposioidn de convenio preventivo, podr'-
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tener como objeto, quita, esuera o ambas combinadas, de -

acuerdo con lo dis~ueato para el convenio de la quiebra. -

Es decir, el convenio en la quiebra puede ser remisorio, -

moratorio o moratorio remisorio; no puede tener por objeto 

la cesi6n de la empresa o la daci6n en pago, porque amboa

aunuestoa contradicen las finalidades de la auapenai6n. 

La diferencia básica entre ambos convenios -

consiste en que la proposici6n de convenio preventivo, ha

de ser ligeramente nula ventajosa para los acreedores, que

la del convenio en la quiebra, pues ha de ofrecer, por lo

menos, un cinco por eiento m4s sobre los porcentajes míni

mos correspondientes. 

El juez, el mismo d!a o al siguiente de la -

presentaci dn de la demanda, dictará sentencia, declarando

la suspensi6n de pagos, una vez que haya comprobado que la 

demanda y la propoaici6n de.convenio rednen los requisitos 

legalmente establecidos. Ello obliga al juez, para admi-

tir la demanda, el 6xamen de los requisitos aieuientes: 

a) Supuestos de la cenaci6n: La calidad de 02, 

merciante, la oeaaci6n de nar,oe, la ~otic16n da auspona16n, 
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la proposición de conv~nio y el momento de la insolvencia~ 

para precisar si la dem~nda fun presentada dentro del pla

zo de tres días siguientes a aqu~lla; 

b) Personalidad del demandado o del solicita~ 

te y de sus representantes, o consentimiento de los socio~ 

cuando es legalaonte necesarios; 

e). Forma y fondo del convenio en lo que ser~ 

fiera a los preceptos aplicables en los artículos 317, 318, 

319, 320 y 322. En donñe el juez a6lo cumple, con un acto 

de estricto control de regularidad formal; 

d) Comprobaci6n. de que se han presentado los-

1 i bros de contabilidad del comerciante de que se trate, el 

balance, la relaci6n de acree<lorea y la valorac:f.6n de la -

empresa. ~i se trata de una sociedad, deberá presentar su 

escritura conetitutiva debidamente inscrita en el Registro 

p~blico de Comercio. La a:>mprobaci6n de esta circunstan-

c ias puede ser, ordenada ele oficio por el juez. 

La sentencia de declaraci6n de auspensi6n de

par,oa contendr~: El nombramionto del síndico de ln suspen-
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sión, el mandamiento de que se le permita la realización 

de aquellas operaciones propias del cargo y las órdenes 

de emplazamiento a loe acreedores, convocación de la jll;!! 

ta, inscripción de la sentencia y expedición de las co-

pias indicadas en la sentencia de declaración de quiebra. 

El contenido de esta sentencia es, pues, paralelo si no

ig1.1al al de la sentencia de declaración de quiebra. Fi

nalmente, la notificación, publicidad y oposición se ha

cen en la forma prevenida para la quiebra. 

Todos loe acreedores del suspenso deben -

solicitar el reconocimiento de sus créditos, sin distin

ción de calidad o cuantía. La demanda de reconocimiento 

irá acompaf!.ada de loe correspondientes documentos justi

ficativos, y se presentará dentro de un plazo que el -

Juez eef1alará en la sentencia de suspensión. 

El articulo 15 fracción. V y Vl sefl.ala: 

"J,a citación a. los acreedores a efecto de que presenten 

sus créditos para e:xámen en el término de cuarenta y cin 

co día.e, contados a partir del siguiente al de la última 

publicación de la sentencia". Y le complementa: "La.

orden de convocar una junta de acreedores para reoonoci-
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miento, rectificación y graduación de los créditos, que-

se efectuará dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, 

contados a partir de los quince siguientes a aquel en ~ 

que termine el plazo que fija la fracción anterior en el 

lugar y hora que seffala el juez, en atención a las cir--

cunstanciaa del caso. 

Por causas justificadas podrá celebrarse-

la junta dentro de un plazo máximo de noventa días" ( 53') • 

La demanda será contestada por el síndico 

y por la intervención si se hubiere designadoº Los in~ 

formes correspondientes se harán en la misma forma que w 

en la quiebra, como lo señala el artículo 228; pero de-

berá tener en cuenta las observaciones del suspenso, 

t:im.s ello el juea puede reconocer provisionalmente los -

créditos, sin perjuicio del reconocimiento definitivo, -

que se hará en el juicio contradictorio plurilatera1,. --

que resulta ser la junta de reconocimiento. Artículos -

242 a 246 de la Ley de nuiebrae. 

(53) Ley de C'uiebrao y Suopcnoión do Pagos. 



C A P I T U L O Vll 

EL CONVENIO PREVENTIVO. 

1,-CONSIDERACIONES LEGALES. 

La Literatura Jurídica que existe acerca del -

Concordato o Convenio preventivo se ha manifestado unifor

memente a explicar·dicho consenso rubricado en el documen

to, como la aoluci6n amistosa de un descalabro mercantil -

~ara evitar el recurrir a la soluc16n judicial de la Fale~ 

cia. Además de que sirve para salvar al deudor comdn de -

los mdlti~les efectos negativos que le acarrearían la con! 

tituci6n de la bancarrota, ofrece opciones m~e eqnltati"V&B 

y de beneficio para loa acreedores, que generalmente están 

deepoaa!dos de responsabilidades en la manifestaci6n de la 

cat«strofe pecumür:fá' -a11n sal va ble- del deudor •. 

Aunque en nuestra ler,islaci6n el Concordato -

hace su aparici6n · en la cartografía de ln Ley, en dos f! 

catas disímbolas, el convenio al que 3e hace aluci6n, no

difiere en au naturalezn jurídica para los tratamientos de 

la Ley, ello no os óbice tiara que doclnre de una vez, que-
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sentimos que no esta en su exacto sitio la reglamentac16n

ñel concordato, que como manifiesta la Ley, ha de ser pre

ventiva de la Quiebra, o posterior a la constituci6n judi

cial de la misma, esta aeeveraci6n esta fundada en que el

~tatua Jurídico del suenenao es distinto del fallido, aquí 

cabría aplicar entoncen el affejo t4rmino de atrasado para

diferenciarlo cabalmente de los significados que implica,

el de quebrado. 

El convenio prev~ntivo ea una figura jurídica

que no tiene ~inalidad exclusiva. beneficiar al deudor eo-

mdn, como tam~oco ea una inst1tuci6n que figure a guisa de 

instituci6n de beneficiencia para los comerciantes desdi~ 

chados y observadores de los prudentes principios de una -

buena administraci6n mercantil. A cambio ofrece la pecu-

liaridacl de ser un instituto que perFive la protecci6n oo

mdn tanto de acreedores ~omo de deudores, tendiendo asegu

rar aquelloR, una reivindicacidn en mayor grado de sus cr~ 

ditoa insolutos a carro del patrimonio del suspenso, patr! 

monio que se constituye en una garantía para el comdn de -

los acreedores y hasta que se obtenga la total satisfac--

cidn de los cr6dttoa que ae hubieren contraído. 
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PQr otra parte, el lep;ielaclor al tratar de 

atemperar loe rir.ores de los ordenamientos jurídicos sobre 

Falencias y/o la oreaci6n de la figura del Concordato y al 

mismo tiempo, quiz~ a~n sin pro~on~rselo elimina los lar~~ 

gos, dispendiosos y en ocasiones equivocados procedimien-

toa judiciales de bancarrota aplicado~ a los traficantes -

a loe que lee han alcanzado en su patrimonio desp,raoias 

inimputables, y en la misma maner~, alarga las bondades 

del convenio preventivo a loa acreedores que no obtendrían 

el pago satisfactorio de lo que lea es debido en breve la~ 

ªº• 

Las líneas transcritas anteriormente eX'()lican

en que medida ha sido des-ea'rgado '"de respcntsa'tiUfda-des el -
deudor atrasado, moroso o incumplido, y no son sino produ~ 

to de la reglamentaci6n Francesa del siglo XVll, que abo~~ 

lio en su C6digo Penal la pena de muerte y eetableci6 el -

distingo entre la bancarrota simple y la bancarrota fraud~ 

lenta. Soluci6n legal que fu~ producto de entre otros, 

del "es'Píritu liberal de -Salgado Somoza". Aunque para el 

doctor Cervantes Ahumada se ha manteniclo'""la influencia -

del espíritu medieval" en cuanto a la influoncia punitiva

de l~ Falencia, el broo~rdico Eat docootor, err,o fraudato~ 
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cree'.'l!os que ha deiaclo de tener vigencia absoluta, no como-

lo manifiesta el prestigioso Profesor d0 la Facultad de D! 

recho. Hay más nos atrevemos a afirmar que en materia de-

bancarrota, en ocasiones loa ordenamientos de derecho pun! 

tivo referidos al comerciantes criminalmente justiciable,

ae desbanecen en lo que el legislador pretendi6 establecer 

como aeparaci6n de procedimiento concursal de quiebras y -

procedimiento penal y en materia de susnensi6n comete otro 

yerro en su adefesioso numeral 427, mismo que en su oport~ 

nidad tendrá la glosa correonondiente. 

El Concordato es pues, la amigable composiei6n 

de los intereses de deudores, acreedores, y a~n del cr4di

to pdblico hecha en reemplazo de la constituci6n judicial-

de la Falencia, constituyenao una verdadera "tabla de sal-
,, 

vacion para loa acreedores", al decir del ilustre Profesor 

de la Universidad de Bolonia, Lyon Bolaffio, composici6n -

que queda plasmada en el documento mismo, llamese convenio 

preventivo, llamase Concordato. 

"Las funciones del crd11ito· exigen una pruciencia 

que, en 111 práctica no Re observa; ¡<le allí esa verdadern

peraeouAi6n del crlSc'fi to que arraatrn. a fácil ruina a loa -
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inexpArtos, seducidos por la sirena encantadora¡ ¡el acre~ 

dor sufre el caat ipo de su pecacfo nor lo que l'.'1 e cuan imi.,.;• 

dad le esta imnuesta por su mis~a comnlacencia interesada;" 

(54). 

Es necesario hacer valer de una vez que por --

virtud del Concordato, o convel'lio nreven tivo y la inminen

te 3uspensi6n dP. Papos que de él resulta, se disminuyen -

-cuando al menos as! lo quiso entender el nomoteta-, el n~ 

mero da quiebras fortuitas salvaguardando así el náblico -

ínteres al evitar que los desastres que la aconómía empre-

sarial sufra, traiean aparejado peligrosas consecuencias -

de repercucidn y afecten el tráfico del crédito y el comer 

cio del paía; "Por dltimo que las consecuencias de derecho 

civil estricto no vulneren la capacida~ pdblica del ciuda-

• dano privandole del ejercicio de los Derechos políticos si 

no lo merece ~or sus actos delictuosos o deshonestos; In -

fraudem aaebire; bonain fidei inñulgere¡ " (55). 

t54) Dolaffio, Rocco y Vivante. Derecho Comercial, romo
XX. De la Quiebra, Vol. 111, • .isDIAH,S.A. Editores, -
Suceeorec de Compaflía Arp,entina.de Editores, 3.R.L.
Buenos Aires, 1955. pdg. 4. 

(55) ·B()la.ffi.o, !tocco y 'Mvante.' &b. cit.· p,g.· 6.· 
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La solucidn•pronueata nor el leeislador y que-

rida por el interes póhlico es la continuaci6n o conserva-

ci6n de la empresa como soluci6n normal prevista por la --

Ley especial en estudio. Ea el convenio preventi~o de la-

falencia como meoio de sanidad crediticia la razón de ser-

del procédimiénto cuyo estudio nos ocu~a, sin dejar de un

lado el principio de la ofiosidad en la apertura dd la ~.~ 

quiebrl\ en lo A casos previstos por la Ley, siguieno.o a Don 

Joaquín Rodríguez Rodríguez que en su comentario, hace au-

yo a su vez el pensamiento de Aurelio candian, en il pro-

c~aso di concordato preventivo: si 'la apertura depende 

esencialaeb~e de una demanda del deudor~ el desarrollo del 

" proceso se realiza por impulsos de los organoe del Estado-

Y sin nosibilidad del ejercicio "dentro de los t~rminos •: 

temporales establecidos con la sentencia de convenio" de -

acciones ejecutivas por parte de loe acreedores' • No hay 

una afirmaci6n expresa sobre este punto en el artículado -

relativo a Suspensi6n de Pagos, ~ero l~ lectura de la8 di~ 

posiciones sobre actuación del juez y el 'espíritu informa-

dor de toda la Ley como renotidamente ae indica en la Exp2 

aici6n do Motivos, no de.1An cludns sobre el particular" 

t!~~~--~~~~-~i_::~~:~~~-de lH o fioaidan viene a colaoidn pe!l 
(56) Rodríp,uez Rortríp,uez, Joaquín. Comentario •••••••••••• 

Pág. 375 
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sn~rlo en la solicitud del ñeudor comi1n para que se le de-

cLare su~ncnso basa~o en la a~reciaci6n de él mismo de no

poder cumplir con sus obligaciones a sus vencimientos, o -

bién el hecho que manifiesta su insolvencia y producido su 

Cesaci6n de Pagos, habiéndose produciño ya el im~ago de 

una obligación. En tales casos, la solicitud se har' den

tro de los tre~ días siruientes ne haberse producido la -

Ceaaci6n, atentos a lor. dispuesto ~or el Artículo 396 en-

su Fracci6lj V. 

"Por tanto, tree intereses diferentes y legíti 

moa conv~.::a.· dell!OstraT··que el ".'.~corMto·'P'revenUvo ·ti,! 

ne una posici6n autorizada en la legislaci6n; el del ~ata.; 

do, que resulta del mayor y mejor desenvolvimiento del co

mercio y de las condiciones econ6micas; el de los acreedo

res, en el par.o m's r'nido y en mayor proporoi6n de sus 

créditos; el del deudor honesto, víctima no culpable de la 

especulaci6n, en la mejor conservaci6n de su patrimonio y

menor sacrificio de su personalidad jurídica pl1bl ica l 3) -

Sic. ~enarando la quiebra, procedimiento en nrincinio 

deshonroso, del concordato preventivo, mertida benigna pa

ra la honeRtidad no onlpahle, puede el ler.ialador adoptar

contra el fallido lae medidas en6rgicae adecuadas, preven-
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tivao y represivas" (57). 

Sin embarp,o, no todo uuedon ser palmas para el 

lep,islador debido a que sunuestamente y en homenaje al PUB 

to ".de vista práctico y de la conservacicSn de los valores

de organizaci6n de la empresa, que es una preocupaci6n t'u~ 

damental en la ley, la forma más importante de conclusi6n

de la quiebra (y de obtenci6n de la suspensi6n de pagos). 

Resalta ense¡;:uida la minuciosa regulaci6n de

la materia, que contrasta con la raquítica que había reci

bido en el C6digo de Comercio vigente. La tramitaci6n del 

convenio supone la consideraci6n de los nroblemaa concer-

nientea a la iniciativa, a la convocatoria de acreedores,

ª la admiei6n por la junta de ~atoa, a la aprobaci6n judi-, . 

cial y a la apelaci6n contra la dtciatdn del juez" (58). 

Si interpretamos de manera rectilínea las fra-

ces del dador·1de' la :ney .. de Qliiebraa, nos daremps cuenta que 

si se ~ereiP.Ue la observancia de los puntos de vista prác-

tioos y de loo valores organizativos y adn loa patrimonia-

(57) Bolaffio, Rocco y Vivante. Ob. Cit. Pdg. 6. 
(58) Expoa1c16n de Motivos •••••••• P~g. 303. 
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les, que neva ' foa itos la empresa comercial, rei:::ul ta que

él le('islañor se quedo corto con sus tírnidaa dis'!)osiciones 

hacerca del concordato preventivo, expecíficamente contem

plado, pues debido a la es:peciAl naturaleza de la 3uspen-

si6n no siempre y en todo momento se regulariln., las susrie!! 

siones, y loe concordatos que les precedan, con la natura

leza de los convenios posteriores de las quiebras, por tan 

to no se trata de una "minuciosa" regulad 6n, de la mate

ria y no contrasta con la exigua le~islaci6n que había re

cibido en el Código de Comercio antes rle la promulgaci6n -

de nuestra vigente Ley Eaper.ial en comentario, y nara con~ 

tancia de lo· anterior basta mencionar el inocuo numeral 

400, que remite el Artículo 303, cuando, para nuestro jui

cio el estado juríñico .guardado por el nus~enso difiere, y 

con !'lucho, del estado jurí(Uco del fallido. 

La Ley de Quiebras y SuspPnsi6n debe ser ante

todo preventiva y al quedar imposibilitada de ser prevent! 

va, le sucede lo mismo que al C6dir,o Crin1inal en vigor, -

quP- ~n vez de ~revenir hechos ~unitivamente reprochabl~s•

parecP. ser que induce a la comisi6n de ~onr.uctas merecedo

ras del jutlilio de reproche. Aa! sucede con nvestra Ley de 

bancarrota, ya que la.n qni~brn.o se multiplican como reiml-
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tado de la im-orocede-ncia o ll\ no petición del convenio pr~ 

ventivo, se reproducen, alarmantemente. Nuestra Ley debe

tener elasticidad propia de las transacciones dn comercio

Y no las pose~; su rir,idez en algunos 'aspectoa··del concor

dato (como la referida a los plazos para solicitar el ben! 

ficio de nus'l)ensión) lejos de conservar la unidad "empresa 

comercial", la noñe en trance de agonía; Bebe integrarse -

f'und~mentafa en fórmulas gen~ricas y nó a base de connota

ciones ejemplificativas, tomando en consideración 'lth:t es -

preciosa ayuda al abogado y al juez de la quiebra, la que

~n el enunciado integral y sin oscilaciones beneficia tan

to a acreetlores, al jnter~e pdblico y al mismo .d~.,u<tor, --

arrojando como resultado .una sana pr4ctica comercial y ob

teniendo una justa solución del florilegio de casos juríd.! 

cos concretos que oe presenten en caso de suspensión y fa

lencia. 

11.-EL CONVENIO PREVENTIVO. 

Acerca del concordato se ha dicho que: "El co~ 

cordato preventivo sienifica la solución amistosa de un d! 

eequilibrio comercinl en reemnlazo de la deolarac16n de -

quiebra. 
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Esta declaración ~uede conducir tambi~n al co~ 

cordato {posterior o de quiebra) pero con demoraa·y:·gaétos 

inadecuados" (59}. 

El convenio preventivo tiene cómó su raz6n de

aer: · ealtitar-.al comerciante desafortunado y honesto, el ..,._ ... 

cual ae halle en temporal desorden, de la declaraci6n de -

quiebra que de otro modo debería afectarlo seBún los con-

ceptos generales. Impedir tal declaraci6n y, por tanto, -

imnedir todas las consecuencias de diversa naturaleza que-

de ella tterhan·; dar al comercfonte el medio de levantarse 

de nuevo para corregir solícitamente su desorden económico, 

siguiendo, aunque sea con algunas necesarias reatriccione~ 

en la direcci6n de su hacienda, que la liquidaci6n de 

quiebra destruiría para siempre, aunque se ultimase un con 

venio posterior y, por otro lado, asegurar a loa acreedo-

rea, adn sin necesidad de liquidaci6n, conveniente satis-

facc16n de sus cr~ditoa, cuanto el patrimonio de su deudor 

pueda nermitir, son loa medios con que el convenio preven

tivo se concreta y se desenvuelve. 

Moa dice nuestra ley que: "Todo comerciante, -

~n!~~-~~-~~~-~2-!~_declare en quiebra, no~r~ solicitar que 
(59) Bolaffio, Rocco y Vivante. Ob. Cit. Pdg. 3. 

1 
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se le .constituya en suspensión de pagos •• " Art!cul.o 394. 

Contin'da diciendo: "Siempre, como requisito esencial, -

la demanda irá acompafiada de la proposición de convenio 

preventivo que el ccmeroie.n.te haga a sus acreedores". 

De estos dos preceptos ee deduce que: El 

comerciante que q'lliere evitar su quiebra debe prevenir~ 

su declaraoidn pidiendo al juez competente la convooa.to

ria de acreedores para proponerles un concordato. Y oo

mo el comerciante que ha cesado en loa pagos por ob~iga.

oiones comerciales, puede ser declara.do fa1lido a pedido 

de loe acreedores y, tambi~n, de oficio sin obligaciones 

de eer oido previamente, eu inter6s le induce apresen-

ta.r el pedido de oonvooatoria de acreedores antes de in

currir en cesación de pagos. Conociendo su situación d,!! 

sequilibrada y no queriendo reouri•ir a medios ruinoeoe y 

peor a'dn fraudulentos para demorar la. catástrofe· en la -

ilusión de conjugarla, prefiere la tentativa de un acue~ 

do judicial con loe acreedores, fundado en la igualdad -

de tratamiento de todos loa que oare.zcan de lagitimos d,!! 

reohos de prelación .. Lea revela su situación económioa -
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aseeuránñoleS desde lR iniciaci6n del procedimiento qUe 

salvarán, aceptando RUS ~ropuestas, por lo menos un cinco

por ciento más, a loa l)orcentajea mínima's• en~susr·cf&dt.toa 

que podrían proponerse en el convenio de la quiebra. "El

objeto del convenio preventivo s6lo puede ser quita, espe

ra, o quita y espera: ea decir, el convenio preventivo pu~· 

de ser remisorio, moratorio, o remisorio-moratorio. No -

pueden ser objeto del convenio preventivo la cesi6n de la

e~preaa o la daci6n en pago previstos en los arta. 321 y -

323, porque ambos sunuestoa son contradictorios con la 

esencia y finalidades de la ausnenvi6n de pago~~ 

Si se trata de convenio remisorio será aplica

ble el art. 317; si el convenio es moratorio, habrá que e~ 

tar a lo disnuesto en el art. 322 y si el convenio preven

tivo es remisorio moratorio, deberá tenerse en cuenta lo -

dispuesto en los arta. 318, 319 y 320. 

En todo caso 'el tanto por cien!: o que el sus

penso ofrezca pa~ar a los acreedores ha de ser superior en 

un 5~, en cada caso, a loa porcentajes· mínimos que podrían 

proponerse en el oonvénio de la quiebra'. Esta frase debe 

interpretorao on ol sentido de que los dividendos mínimos

ªº Rument~rán en un 5%, lo que equivale, en el caso 
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del convenio remisorio (art. 317) a que la quita no nodnt

ser superior al 60% del importe de cada créaito, en vez -

del 65~ que dicho artículo autoriza como mínimo, on el ca

so de convenio concursa!. Por lo dem~s, este artículo se

rá integramente aplicable con la sola modificaci6n de que

la escala de dividendos ampezant con el mínimo del 60%. 

En el caso de convenio remisorio moratorio :-~ 

(art. 318, 319 y 320), la quita no podr~ ser superior. al -

50~ y, por consiguiente, el dividendo mínimo ser~ precisa

mente del 50%~ Por lo dem~s, son aplicables las escalas -

y tantos por cientos que en los artículos mencionados se -

establecen" (60). 

El aporta dos coeficientes importantes para -

que el acuerdo triunfe; el sacrificio limitado que pide a-

los acreedores y su propia rectitud puesto que sufre sin -

culpa el azar de la induatrin y del comercio. 

El artículo 400 do nueatra Ley dice: "La ~ron2 

sicidn de convenio preventivo deberá reunir los requiaitoa 

seffaladoa por nueatra ley para el convenio concursal~. 

(60) RodrÍl?'\leZ Rodr!euez, Joaquín. Comentario, P4g. 384. 
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En primer lugnr .. haolamos de la proposicidn de

convenio, dsta proposici6n reune ciertos requisitos tales-

como el de ser detallada y respetuosa con loe principios -

que rigen a la quiebra, nrincipalmente en aquel que se r! 

fiera a la Igualdad de los .Acreedores puesto que el conve

nio debe. establecer las mismas condiciones para todos los-

acreedores q~irografarios, igualdad que debe ser material-

y formal; "no sdlo no puede ser favorecido un acreedor en

menoscabo de los demde sino que la proposici6n ha de ser,-

igualdad para todos, l;Jorque el convenio atribuye iguales -

derechos a todos lo que no tienen títulos (legales) de pr! 

ferenc:la" (61). En este sentido nuestra ley, en su art!c~ 

lo 304 consagra, el menc~onado 'Pi'indlhpio de igualdad al d! 

cirnos: "La proposici6n de convenio para poder ser admiti

da y aprobada, deberá mantener la m~e absoluta igualdad en 

el trato a los acreedores no privilegiados"• Pero hemos -

de hacer notar tamhi6n que en el segundo párrafo del mismo 

precepto, encontramos una excepcidn el ya mencionado prin-

cipio de ip,ualdao pues se establece lo siguiente: "La con

ceai6n de ventajas a algunos acreedores a6lo aerd admisi-

ble con el consetimiento expreso de todos los acreedores -

del mismo grado concurrentes en la quiebra, no beneficia--

(61) A. Brunetti "Trata.do de quiebras", Pág. '305. 
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dos". 

Ahora bien, 'ata igualdad nuede referirse tam

bUn a las garantías que deben ser d• la·miama naturaleza o 

chl0 la itiBlllA Sm¡ortueta pa,ta. todos, 

Ahora nos referiMos al contenido de la ~ropos1 

cidn do convenio. Nuestra Ley de Quiebras y Suapenei6n de 

¡>ap,os nada nos dice en cuanto al contenido formal del con

venio, pero en la práctica la pro~oaicidn de convenio se -

detalla de la siguiente manera: Loa porcentajes de nago -

que se ofrecen a lo,a 1 acreedores concurrentes, las garan-

t!as del cumplimiento, los p~azoe previstos para ello y en 

general cuantos datos son necesarios para la aceptacidn o

rechazo de le propoaici6n. 

Presentada la. proposicidn del convenio.que co

mo ya hemos dicho debe ser detallada y respetuosa de los -

"9rinCinioa que ri~en a la quiebra y principalmente en lo -

que se refiere al principio de igualdad de trato a loa --

acreedoroa, el juez ordenará la convocatorio de la junta -

de acre8dores, desde la sentencia conatituva del eatado de 

auepenei6n de pa~os, primero para el reconocimiento de cr! 
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ditoe y segundo ~ara ap~obar o rechazar la proposición de-

convenio. 

Así pues, la proposici6n de convenio es discu

tida por los acreedores en junta debidamente constituída -

ya que de no hacerse asf caería en la aituci6n prevista -

por el articulo 297 en su segundo párrafo al sancionar con 

nulidad loe pactos particulares entre suspenso y cualquie

ra de sus acree~ores; y adem4s 'atoe -los acreedores- pe! 

derán sus derechos en la quiebra y al suspenso, por este -

s6lo hecho ser{ calificado de culpable, cuando mereciese -

ser considerado como quebrado fraudulento. 

Los acreedores deberán presentar ante el juez

sus deaanlias de reconocimiento de cráditoe, y el juez deb! 

r4 reeolYer sobre ellas, para determinar qui~nes y respec

to de qu~ cantidades, podrán asistir a la junta pa·ra tra-

tar sobre el convenio. 

La junta debe ser convocada por el juez, conv~ 

catoria que debe expresar: la orden del día y en late se -

indicará que la misma tiene por objeto la aprobaci6n o re

chazo del convenio preventivo. 
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c:sta convocatorio se hara saber mediante noti

ficac16n ~ersonal a la intervencidn~ al suspenso y al sfn

dico, y respecto a loa demás acreedoreo se tendrán por le

galmente notificados por medio de la ~ublicidad dada a la

convocatoria segdn lo establece el artículo 74 en su párra 

fo segundo. Los acreedores podl'lln hacerse representar ya

sea por medio de un anoderado que puede ser designado en -

simple escrito privado o bien po_r telegrama dirigido al -

juez, en caeos de telegrama., el jefe do la oficina expedi

dora deberá comprobar la identidad de quien envía el tele

grama pues· aá!Hio·previenelel 'art!cUó .7!7-:-de.'"ipastra Ley. 

En ln proposici6n de convenio la ley citada ~ 

nos fija tres particularidades: La nrimera publicaci6n de 

la proposicicSn por medio de tres adHJtosr:en ·.l~psosr~de' tie! 

po de cinco días. en un per!odico de los de mayor circula

cicSn en el lugar de ?a declaraci&n¡ La segund•, los acte! 

dores podrán dar su ~hea16n a la proposioicSn por escrito

dirigida al juez¡ y tercera a la junta podrán asistir los

cooblieadoo con el suspenso, as! como los que garanticen -

el cumplimiento del convenio (artículo 311). 

Por lo que hace al ndmero da acreedores para -
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integrar el quorum de la junta de acreedores, la ley esta

blece lo siguiente: "La junta quedará constitu{da cual~~~ 

quiera que sea el ndmero de los acreedores que concurran -

y de cr&ditos representados" (artículo 78}. En principio

deben aer convocados todos los acreedores sin dietinci6n,

incluso los llama~os singularmente privilogiadcs, y loa h! 

potecarios ~uesto que desñe el punto de vista de su parti

cipaci6n en el voto de admisión de 1~ ~roposición de con-

venio, tenemos a los acreedora~ divididos en tres grupos:

A)Aoreedores que pueden votar ~ero que, voten o no voten -

quedan com~rendidos en el convenio; B)acreedoreg que pue-

den votar pero si se obstienen, no resultan afectados por

el convenio; C) Acreedores que no pueden votar, ya porque

carezcan de este derecho, ya porque deban abstenerse, en -

un convenio concreto. Al efecto, el artículo 308 de la -

ley citada nos expresa lo siguiente: "toa acreedores sinB_!! 

larmente privilegiados, los privilegiados y los hipoteca~

rios podrdn abstenerse de tomar parte en la reaoluci6n de

la junta sobre el convenio y absteniénoose éste no les pa

rafá perjuicio en sus resnectivos derechos. Si por el co~ 

trario prefieren tener voz y voto en el convenio propuesto, 

lo declarardn ae{ y ser&n comprendidos en las esnerao o --
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quitas que la junta acuerde sin perjuicio de la prelacidn

Y grado que correo~onda a su cr6dito~. 

Ae! vemos: que no pueden votar en las juntas,

loa acreodorao-. que esUn incapacitados '!)ara hacerlo y en -

suR respectivos casos no se computarán sus votos en la ma

yorías requeridas, ya sea de personas o de capital, puesto 

que la ley enuncia que no tienen derecho de votar loa pa-

rientes del quebrado -ya individual, ya social- consan~

guíneoa hasta el cuarto grado 1 afines hasta el segundo -

grado, en su art$oulo 325. "No podrán votar el convenio -

las personas en las fracciones 1 y 11 del art,culo 30 de -

&ata ley, y el importe de sus crlditos se deducirlt tambi4n 

para el cómputo del pasivo segdn el anterior artículo". 

Con esto dice la exposici6n de motivos de la ley, se ha ..._ 

procurado que no partici'!)en en la votaci6n para la admi--

sidn del convenio ciertos acreedores que pudieran ·represe~ 

tar intereses opuestos encontrados con loa objetivos de -

aquellos. Con esto, se ha querido evitar que tomen parte

en la votaci6n del convenio individuos .cuyo inter6e no fu! 

re objeto do la situacidn sino que estuviere determinado -

por vinculacionoo paraonalea con el euanenao o oon las Pº! 

aonaa dirigentes en el caeo de auspens16n de una sociedad-
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ya que le mencionaco artículo 325 establece la misma proh! 

bici6n para los parientes en dichos grados de los miembros 

del consejo o la administrac16n o gerentes de aociedad~s:.-i 

por acciones o de responsabilidad limitada que est~n en -

suspensi6n o de las personas autorizadas nara usar la fir

ma social, si se trata de sociedades colectivas, en coman

dita. 

AhoTa bien, esta prohibici6n solamente se re-

fiera para el efecto de no votar mis no para el de estar -

presente pues dado este supuesto se tomantn en cuenta para 

el efecto de la formaci6n de las mayorías asistentes, tal

como lo previene el ~rtículo 324 fracci6n 1 al decirnos -

que: "las mayorías de asistentes se forman por todos loa -

acreedores presentes, aunque se abstengan de votar". 

Agregando en su párrafo segundo, de:1a misma fracción que

el juez cuidar~ de que a medida que loe acreedores entren

a! lugar donde la .Junta se celebre, se haga constar su pr! 

aencia en listas eaneciales de antemano. 

También existe otro grupo de acreedorea que .,._ 

son coneiderar1os como incapacitados para votar en la Junt9, 

loa acreedores que hayan obtenido au cr6dito por ceai6n -
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!inter vivos" des~u~a de la sentencia declarativa, tal CQ 

mo nos lo dice el artículo 326: "Tampoco tendr~n derecho a 

voto y se descontará tambi~n el im~orte de sus cr~ditos P! 

ra el c6m~uto de la mayorías de ca~ital, los cr~ditos ced1 

dos mediante actos 'ínter vivos' aunque fuese por endoso -

deapu~s de la fecha. en que se dict6 la sentencia de decl! 

raci6n de quiebra", cabe a~reear que quedan exclu!doe de -

la prohibici6n establecida en este artículo los adquiren

tes mortis causa, ya sea a título universal o a título Pª.! 

ticular. 

Hay otro grupo de acreedores tambi~n que no V2, 

tan y son los que expresa el artículo 308, loe acreedores

singularmente privileeiados, los privileriados y los hipo

tecarios. Ahora bien, ¿que debemos entender por acreedores 

sinCU].armente privilegiados, privilegiados e hipotecarios

en lo que ae refiere a esta materia? Para contestar esta

pregunta tenemos que acudir a nuestra ley y así vemos que

el artículo 261 se establece una clasificaci6n de acreedg 

res seflal~ndonos cinco grarlos dn acreedores dietribu!doo -

en sus cinco fracciones, art.!éulos 261 "Loa acreddores del 

quebrado se clasificarán en los grados siguientes, se~n -

la naturaloza de eua or~di tos: 

1.- Acree do res ein¡:;ularmen te nri vHegiadoa, 



11.- Acree~ores hi~otecarios. 

111.- Acreedores con privilegio especifl].. 

lV.- Acreedores comunes por operaciones mer~~ 

cantiles. 

v.- Acreedores comunes por derecho civil. 

Los cr~ditos fiscales tendrán el grado y prel_! 

ci6n que fijen las leyes de la materia". 

Loa artículos 262, 263, 264, de nuestra Ley de 

Quiebras, nos dicen quienes son loe acreedores singularme_!! 

te privilegiados, privilegiados ~ hipotecar~~ª que tienen

un papel especial en cuanto a la administración del conve

nio y as! el artículo 262, nos dice: "Son acreedores sin~ 

larmente privileeiados, los siguientes cuya ralaci6n se d!, 

terminant por el orden de enumeraci6ns 

1.- LOs acreedores por los gastos de entierro

si la dec1Braci6n de quiebra haya tenido lugar deanu~s del 

fallecimiento. 

Si el quebrado hubiere muerto nosteriormente a 

la declarRcidn de quiebra los gastos funerarios s61o ten--
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dr~n privilegio si se han verificado no~ el n!ndico, y no

excedan de quinientos pesos. 

11.-Los gastos de la enfermedad que haya caus! 

do la muerte del deudor comdn en caso de quiebra declarada 

despu6s dem fallffcimiento. 

111.-Los salarios del personal de la e~presa y 

de los obreros o empleados cuyos servicios hubiere utiliZ! 

do diréctamente nor el afio dltimo anterior a la quiebra".

En aep:uiíla el artículo 26'3 nos habla de los acreedores hi

portecarios sin especificarnos que debemos entender por t! 

les acreedores hipotecarios al decirnos: "Loa acreedores -

hinotecarioe, percibi~n eua créditos del nroducto de los

bienes hinoteoadós1 con exclusi6n absoluta de los dem~e -

acreedores y con sujeci6n al orden que se determina con -

arreglo a las fechas de inscripci6n de sus t!tulo_s", pero 

si recurrimos al comentario que hace el Dr. Rodríguez a e~ 

te art!culo vemos que nos dice: "En todos loa sistemas le

gislativos los acreedores hipotecarios reciben un trato -

m~e considerado que los dnm~s acreedores. lo que se exnli

ca dada la estructura de la hipoteca como garantía real in 
mueble establecida, es decir derivn~a de la afectación de

un inmueble a la retmonan.bilidad reoultante del incumpli .. -
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miento de una obligaci6n" (62). Por dltimo el artículo --

?64 nos dicA que "son acreedores con privilep,io especial -

toños los que sep,dn el C6digo de Comercio, o leyes especi! 

les, tenean un privilegio ea~ecial o un derecho do reten-

ci6n•. Y en el comentario del Dr.Rodríguez a este art!cu-

lo encontramos que expresa lo siguiente: "entre todos loa-

acreedoreA privilegiados el pr~_mer lugar corres'Ponde a !a

prenda pri!cticamente equinarañn n la hi~oteca, entre otros 

acreedoreA privileeiados debe mencionarse al comisionista; 

al vendedor de cosaa.:mueble9,- al porteador, -el· oonstttUctor 

de obra, al hospedero", despuás nos hace notar que "el 11! 

mado derecho de retenci6n no subsiste en la quiebra ~uesto 

que sus titulares se convierten en este caso en acreedores 

con privilegio especial• (63). 

Hemos dicho anteriormente que estos acreedores 

forman parte de la masa pasiva de :.la quiebra pero. por nin

glin motivo forman parte en la deliberaciones, pue.s 6stas -

tienen como principal objeto el de reducir al mínimo las -

p~rdidas ya a repartirlas sobre una base de igualdad y ev! 

dPntemente esto no ~uede interesarles, porque tienen segu-

-------------~---------(62) Comentarios L.Q.S.P. P'8. 279. 

(63) Comentario. Ob. Cit. P,g, 281. 
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ridad, o por lo menos deben tenerla, de ser íntegramente -

pagados, por esto sería absurdo que votaren en favor de la 

admisi6n o rechazo del convenio, porque nueden perjudicar

a los demás sin beneficio propio aleuno. En el supuesto ~ 

de que participen a µesar ~~ axiatir la prohibici6n de la

ley con la aanci6n de perder el privilegio en caso de par

ticipar en la votac16p del c0nvenio; dicha particinacidn -

debe ser mediante declaración expresa, puesto que interesa 

más que a la µersona del acreedor al crédito del que ea t! 

tular y por lo tanto para que se considere que existe la -

intervenci6n de estos acreedores se exige una declaraci6n

expreea en ese eentidof requisito consagrado en la parte -

segunda del artículo 308: "Si 'Por el contrario prefieren -

tener voz y voto en el convenio propuesto, lo declararán -

as{ y serd comprendido en las esperas o quitas que la juti.

ta acuerde, sin perjuicio de la prelacidn y grado que co-

rreaponda a su crédito:. 

Ahora biem el Dr. Rodríguez nos dice que este

requiai to resulta innecesario puesto que el Rrtículo 309 -

al prever el caso de que hablen en pro o en contra del co~ 

venio o voten ~n pro o en contra de la admiei6n, considera, 

la ~renunc16n juria et de jure, que han renunciarlo total--
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mente a eu privilegio; la canacidad de renunciar al dere-

cho de abstención implica 16gicamente la capacidad necesa

ria para un acto de dienosici6n y ea de la comperencia del 

juez de la quiebra, en eu calidad de presidente de la jun

ta de acreedores examinar si loe acreedores con derecho de 

abstenci6n que renuncian al mismo, por escrito o verbalme~ 

te tienen capacidad para ello y muy eanecialmente cuando

act~an por renreeentaci6n, el examen no debert hacerse a6-

lo con vista al voto, sino incluso •JJ coneideraci6n al .~ 

ejercicio del derecho de voz en el desarrollo de la junta. 

La afectaoi6n del convenio respecto a estos acreedores, ea 

relativa, ya que en todo caso contin~a conservando el gra

do y la prelaci6n que lea correRponde y ~or conaiguiente,

s6lo quedan comprendidos en el convenio desde el punto de

vieta de quitas, ee~erae y objetos de pago; no quedan red~ 

cides a la categoría de acreedores comunes a pesar de lo

que Brunetti no dice al manifestar que: "Todo acreedor pr! 

VileBiado o hipotecario que vote el convenio se convierte

automtticamente en acreedor comdn, porque la ley considera 

que ello im'Olica una renuncia tácita a la garantía" ( 64). 

(64) A. Brunetti. Ob. Ci). P4g. 308. 
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Una vez aprobado 91 convenio preventivo por la 

junta de acreedores, el juez ilustrado por el parecer raz2 

nado del demandante ·.debe. talllf'btén otOJffifl·T e.u a:p;tob1ro.i6n si . 

reuné li>s'piguiut-ee.requiaHQs:N<» habe,r- eid9 oondenado~ "!': 

por delitos contra l~ proniedad o uor el de falsedad; que

hayan cumplido las obligaciones contraídas en un convenio

preventivo anterior; que habiendo sido declarados en quie

bra hayan sido rehabilitados; que presentendds docilmentoa 

axigidos· pohl;a:-:ley;,· pñaeiten la demanda antes de trans

curridos tres d!as de haberse producido la cesacidn de pa

gos¡ Sean sociedades mercantiles re,~lares; que la suma -

ofrecida no resulte inferior a las po8ibilidades del deu-

dor, y si corre~ponde o no al estado actual del patrimonio 

y su posible mejoramiento; que la ejecuói6n del convenio -

est~ suficientemente garantizada y que la garantía sea su

ficiente dado el advenimiento de nuevos acreedores; des--

puds de esto, ~egdn el resultado de aua indagaciones, po-

dni'. cuando reconozca al deudor merecedor del beneficio in

vonado, autorizar el convenio, ordenando el de~6sito de -

cuanto pueda afectar a los acreedores impugnantes, despu~a 

el(> la sentencia definitiva, que aer,nird el prooodimiento o 
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o bien, si el juez desaprueba el convenio, por motivos •

que afecten a la regularidad formal del mismo, o a las ci! 

cunstancias de fondo enumeradas, debeNÍ declarar la quie

bra de of1.cio, En ambos casos la sentencia que apruebe o

desapruebe el convenio de nublicará como la de declarac16n 

de quiebra, art. 16 de nuestra ley en materia. 

•EJ. concordato debe, en cualquier caso, ser h~ 

mologado por el tribunal. No se tra.ta simplemente de es 

blecer si las formalidades legales se han observado y si -

el contenido:iül::aouetdo. re8J)orlde.,.a: laeroorldtéiones,~del d! 

sequilibrio en forma que represente una definiai6n benefi

ciosa para los acreedores sino de un elemento dntegrante -

del contrato judicial, de un elemento esencial para que el 

acuerdo tenga efecto para todos los acreerlorea y J>Or tanto 

tambi&n para la ainor!a de los disidentes y para los acree 

dores que han p~rmanecido extraHos al juicio, no es sufi-

ciente. Al ejercer esta funci6n aut6noma suya de protec-

ci6n social el tribunal debe apreciar tambi~n la condueta

comercial y moral del fallido o clel deudor insolvente; P! 

ro eón una diferencia euatancial de réeultado eer,dn que se 

trate de un concordato posterior o de un concordato preven 

tivo. En el concordato posterior o de quiebra, el tribu--
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nal puede homologar el concordato aunque reconozca que el

fallido debe quedar sujeto a las restricciones personales

Y a las consecuencias penales que deriven de eu condici6n

de fallido. Homolop,a el concordato en inter6s de los ----

acreedores; niega los beneficios personales al fallido por 

que lo cree no merecedor de ellos en el inter6s social {a! 

gumento art. 839, c6~igo de comercio}. Y bien: esta die--

tinción no puede hacerse en el concordato preventivo. El-

tribunal no puede homologarlo si no está persuadido, en su 

soberana apreciaci6n jurídica y moral, de que el deudor ea 

merecedor del beneficio que implora. Si no lo cree maree~ 

dor rechaza la homologación y declara de oficio la quiebra" 

(65). 

Efectos. Art. 423.- La. aprobación del convenio 

en la suspensión de paP,oe produce loa mismos efectos que -

loa del c~nvenio en la quiebra. LOa efectos de la homolo

gac i6n, rea~ecto a loa acreedores, todos ellos, excepto -

los privilegiados que no han renunciado a su privilegio, -

presentados o no durante el procedimiento, quedan vincula

dos al convenio, pudiendo pretender la C11ota que les co---

rr~aponde, oualquiera que sea el momento en que comparez--

can. So entiende que el deudor tendrá oiempre derecho a -
--------------------(65) Dol.affio, Rocco y Vivante. Ob. Cit. P~e. 22 y 23. 
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a.~~liar las discusiones sobre los cr6ditos, aunque hubie-

sen ya sid6 examinadas durante el procedimiento. El que -

otorga el convenio no puede enajenar o hipotecar sus bie-

nes inmuebles, constituir prendas y en r,eneral, distraer -

el activo de sus suspensi6n de rnodo distinto al exigido ~ 

por el ejercicio industrial o comercial a que se consagra. 

Los actos que contravengan a tales limitaciones no son por 

s! mismos nulos; son ineficaces solamente respecto a los -

acreedores anteriores a la homologacidn todavta no satisf! 

chos; ~atoa podrán hacerlos declarar tales ~or el s6lo he

cho de que hayan sido realizados, sin que sea precisa la -

prµeba de que con ellos corra peligro la ejecuci6n del con 

venio. Satisfecho ~ate, su valor se afirma indiscutible-

mente. 

.ta "Finalidad del concordato ea la de arreglar 

amigablemente las relaciones entre el deudor insolvente o

fallido y sus acreedores. Pero eliefeoto legal esencial -

que el mismo produce es poner t~rmino sü procedimiento y ~ 

por tanto al estado patrimonial de la quiebra si el conco! 

dato es posterior a su declaraci6n si el concordato es -

preventivo. 



140 

Ea, por tanto, la quiebra e>istente, o que --

quiere evitarse, el su~ue~to de toro concordato. Por con-

siguiente, ea un equívGco confundir la insolvencia o el ~ 

desequilibrio con el estado de quiebra. El desequili-

brio que ae manifiesta por loe incumplimientos determina -

la quiebra, como la locura determina la interdicci6n. Pe

ro sin una sentencia que acredite el desequilibrio o la 12 

cura y declare la quiebra o la interdicci6n no hay ni qui~ 

bra ni interdicci6n. Que se hagan retroceder los efectos-

de la sentencia declarativa de quiebra demuestra en todo -

caso, la necesidad de que exista una sentencia; mientras -

que la retrogradaci6n tiene TIOr finalidad hacer m(s eficaz 

el resultado de:. la· 1111\'Jugn&Cidn ·de" los:-actoa:"f'nud'2len.toe· ;: 

urdidos cuando . exUUa .. el dE}aequili b.rfo, cire~o- -presuncio~ 

nea de fraude en beneficio de la masa de acreedores que 1! 

pugna aquellos actos" (66). 

lV.- LA SENTENCIA DE JUSPENSION Y SUS EFECTOS JURIDICOS. 

Nue&tra' l:Gglalaol6n. prevea. én los art :!culos 408 y 

409 do la Ley da ~uieoras y Susnensi6n de Pap,os, cuatro --

primeror, efectos orientados princi~almente al ~ro~caimien-

(66) Bolaffio, Rocco y Vivante. Ob. Cit. Pdg~ 23. 
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to de eusuenai6n: Posteriormente en el artículo 410 se 

prev6e efectoe sobre los bienes y persona del sus~enso. 

"Si el juez encuentra la deman~a y los anexos-

en reeia, sin m~s tl'!imite dictará sentencia constituyendo 

el estado de auapenai6n de pagos del demandante. La Ben~ 

tencia producinl efectos inmediatos sobre los cr6ditoa a -

cargo del deudor 1 sobre la forma de administraci6n de la

empresa. .ta sentencia se publicant, se notificanl y podr4 

ser impugnada, como la de quiebra~ (67). 

A continuaci6n hacemos una breve descr1pci6n -

de los cuatro efectoe a que ae refiere la ley. 

nuestro artfoulo 408 nos dice: Mientras dure -

el procedimiento, ningdn cr4dito conatituído con anterior! 

dad podr4 ser exigido al deudor, ni 'ate podnl pagarlo •••• 

Este es el efecto típico de la auspensi6n de pagos y de -

donde ae extrae el nombre de la Instituci6n. Ni los acre! 

dores pueden exigir, ni el deudor papar, ~ues en cualquie-

ra de loe dos caeos, el pago que se réalizará vendría a --

(67) Cervanten Ahumada, Radl. Ob. Cit. Pdg. 150. 
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romper el princinio de igualdad de derechos reayecto a los 

dem~s concursantes. 

Esta auanenai6n es eficaz dlmde 1fil 'lllometib:> ·de

la declaratoria hasta que ae realice el convenio y se em-

piecen a efectuar los nagos en la forma fijad~ por ~1, o -

hasta que declarada la quiebra se l!egue a la etapa del P! 

go concursal. 

La suspensi6n no concierne a los ér6ditos pos

teriores a,la suspensi6n, sino s6lo a los anteriores, por

que si el suspenso va a continuar la actividad mercantil 

se requiere que loA nuevos acreedores sean satisfechos. ~ 

La posici6n de los nuevos acreedores es de una preferencia 

absoluta, porque con sus medios se hace· posible la conti

nuidad de las actividades y el pago de los dem~s acreodo-

res; la suspensi6n s6!o afecta obliF,aciones de contenido -

patrimonial excluyendo de 6sta los cr~ditoe no patrimonia

les y las acciones reales. 

La sap:unda parte del artículo 408 de la Ley de 

Quiebras y Suspensi6n de Paecs afirma: "• ••••••• quedando -

en suspenso el curso de la prescripci~n y dh los t~rmi----



143 

nos ••••••• ", la prescripci6n de cualquier derecho u obli~ 

ci6n en que tenca injerencia el suspenso, quedar' detenida 

mientras dure la suannne16n y no se apruebe el convenio o 

se llegue a la quiebra. No '!>Odemos afirmar lo:. mi amo res

pecto de la caducidad. Estos efectos son personales en r! 

laci6n con el suspenso y no conciernen a los que se obli-

gan con ~l • 

.BI efecto que se encuentra implícito en el ª! 

tículo 409 de la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos e~ 

tablece:"••••• quedar'n en suspenso los juicios contra el

deudor que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de -

una oblipaci6n patrimonial ••••••••• •, para que loa juicios 

ae suspendan han de versar sobre oblieaciones patrimonia-

les del deudor, lo cual supone que todos loa juicios en 

los que se ventilen litigios que no tengan un contenido P! 

trimonial directo pod~n continuarse en contra del suspen

so. 

Adn teniendo car4cter patrimonial, ae prosi~•

guen: Los que se refieren a bienes que eat'n excluídos de 

la quiebras Loa consernientes a deudas de trabajo, alimen

tos, o deudas con garantía real. Los primeros por razones 
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de orden social, humanitario; los ser,unrlos porque no repe_!! 

cuten sobre el principio de la par conditio creditorum. 

El deudor conservará la administración de los

bienes y continuará con las operaciones ordinarias de la -

empresa, bajo vigilancia del síndico. En este aspecto, la 

auaoensi6n representa un jueto t~rmino medio entre la li-

bertad de acci6n del comerci~nte in bonis y la privaci6n

de las facultRdes de administración que resulta en la qui! 

hra a consecu•.·ncia del desapoderamiento. El suspenso con

serva la administraci6n a6lo para continuar las operacio-

nes ordinarias de su empresa. Esto significa que si cont! 

nda la empresa, no procede acogerse al beneficio de:.la aus 

pensi6n; o sea, nretende hacer posible la continuac16n de

la empresa, por lo que si ~ata ha cesado en su actividad,

no tiene sentido la declaracidn de suspensión de pagos. 

El auspenso conserva la plena disposicidn y -

lae facultades que correspondan a una eituaci6n normal, e2 

bre loa bienes que serían comprendidos fuera de la masa de 

la quiebra, en caso de que ~ata fuera·declafada. Podemos

enter\der que los bieneB sobre loe que conserva las facul t! 

des antes monoionadaa, non entro otros loa enlarios. suel-
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dos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios -

personales, empleo o ejercicios de profesi6n, comercio o ~ 

industria. 

Este se refiere a los bienes que si serían in

cluídos en la masa de la quiebra, en caso de declararse d~ 

ta, el suspenso sigue conservRndo sus facultades de admi~ 

niatraci6n,bhjti··lá .vigilannt1i"del. síñdico.4clé.rando que ·f! 

Ea'. vigiláñntai. no implica particiJ1acidn activa en la dire!!_ 

ct&án de la empresa, sino el derecho del síndico para con,2 

cer detalladamente cada una de las o~eraciones que efectda. 

el suspenso. La actuaci6n del síndico va poco m4s al14, -

en virtud de que puede oponerse a la realizaoi6n de cual-

quier acto que perjudique a los acreedores; significando -

esto un derecho de veto sobre loa actos de administraci6n

del suspenso. En caso de que el sus~enao no estd de acuer 

do con el veto formulado por el síndico, acudinl ante el -

juez correspondiente, y late resolver4 de ~lano o sea, sin 

tr4mites sin recursos, La desobediencia del aus~enso al -

veto del síndico, ratificado en su caso por el juez, ae -

castignr4 con la declaración de quiebra. 
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La primera parte d~l artículo 411 de la Ley de 

Quiebra y Suspensión de Par.os dispone que será ineficaz -

frente a los acreedores toño acto de constitución de hipo

tecaa, prenda.a, los actos de caráoter:gr.áfniUlo,- y en gene

ral todos loa que excedan~ de la administración ordinaria.

de la empresa. El mismo numeral nos da la pauta para que

el suspenso pueda realizar tales actos, ya que menciona: -

El juez, oyendo al suapanao, podrá autorizar eatos actos -

en loR casos de necesidad y urgencia evidentes. La reali

zaci6n de estos actos, sin la debida autorización, tienen

aparejada una doble sanción: Son ineficaces frente a los-

acreedores; PUeden determinar la declaraci6n de quiebra. 

Loa actos que puede realizar el suspenso y que 

el·juez no puede realizar: A ~ate respecto corresponden a~ 

toa tales como loe pagos y la presunción de juicios; ya -

que, la misma ley establece como efectos de la euapenaión

de nagos la inexigibilidad de los cr~ditos y la suspensión 

de juicios seffaldnrlose en loa artículos 408 y 409 de la ya 

mencionad~ Ley do Quiebras. 



C A P I T U L O Vlll 

TEORIAS DE LA CALIIICACION DE LA SUS~ENSION DE PAGOS. 

1.- GENERAtIDADES. 

El estudio sistemático do las normas jurídicas, 

concentos e inferencias de derecho ha sido conceptuado co

no la ldgica jurídica. De lo anterior resulta que los pre 

ceptoa del derecho son tambián juicios, pero ee índole -

distinta a los que estudia la ldgica tradicional y se eS-:.

tudia entonces la forma de los juicios enunciativos anali

zando sus conceptos conceptuales y las inferencias en ello 

basadas. 

r.os juicios enunciativos se refieren siempre -

al orden del ser,aaeverandó 'que' tallo l. cual'' objeto es co!! 

veniente o no conveniente tal o 'C'UB.l determinaci6n. En -

distinta forma de los juicios enunciativos corresponden -

los de la índole normativa, que no estan referidos al or-

den fáctico. ~unndo el nomoteta, establece una conducta a 

seguir, no describe a esta, si no que proscribe la que ~ 

aquellos que se enouentre.n en el sunueato de la norma qua-
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deben asumir. Los enunciaf:oR del priryer grupo son aque-.;... 

!loa que llevan exure~iones crnforme a las que se tome en

cuenta la verdad o la falsada~ dP. los mismos, si el aludi

do concuerde o no con el juicio emitido: Su concordancia

depende de la verificaci6n empírica, esto es, que tal coi~ 

cidP.ncia ocurra en t~rminos corroborablea. 

¡;jf se acepta que laa reP.las de derecho son ju,! 

cios, el problem~ que lR norma reviste puede manirestarse

no solo conectado con los preceptos de la misma estricta-

mente hablando, sino que m~a bien debe ir dirigido a todo

el ltmbito de la normatividad. Se habla entonces de valo~ 

rea veritativos, al mantenerse en relación con toda norma

que forma un orden 11,meae jurídico o no. 

El derecho ea pues, un apartado rle la ldgica -

de las normas y la norma un complemento de ti~o apof4ntico, 

esto explica el inter6a de alf,Unos autores de lo llamado -

normativo al analizar loa juicios, conceptos, predicados y 

enunciados dentro de lo normativo y que no ~e contraen al

excluaivo concepto o inferencia jur!dlca tom11ncJo on conai

deraci6n que verbieracia, uno de loa t6picoe que llllÍa pre2 

nupan a lo~ eatudioaoa de l~ mnteria es la prenunta o oie! 
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ta relaci6n entre las reglas normativas y los mandatos. 

~xisten quienes no han encontrado difewencias de grado y -

han llegado a la aseveracidn de que no puede existir una-

16gica normativa debido a que si son mandatos ello implica 

el hecho de que no sea calificado como de verdadero, ni c2 

mo falso y ello comulga de la naturaleza de las normas ju

rídicas. 

Lo anterior no demuestra siempre y necesaria-

mente que sea acertado atribuir a esa regla loa va.lores -

verdad o falsedad ~orque si hacemos rnenci6n de la relaci6n 

de imputaci6n no haremos sino expresar la identidad del d! 

ber comprendido intrínsicamente dentro de la 6rbita de lo

normativo y si le effadimos que la norma es verdadera y que 

per se tiene caractsr!sticas enunciativas, hay que aceptar 

deanuéa de lo anterior el criterio de verdad aplicable 

enunciativamente, ea decir, hacer de~ender la verdad de la 

coincidencia de lo que se expresa con loe procederes rea-

les (conducta} del sujeto que se obliga. 

El criterio que predomina· entre loa cultoree -

de la 16gicn moderna ea que el derecho cuenta con la apl1-

caci6n de la 16p,ica jurídica no como elemento complementa-
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rio exactamente sino que más bien deben considerarse la -

anlicaci6n de lR 16pica en r.eneral. La 16r,ica juríñica -

como sistema de cálculo concibe a dicha disciplina fundada 

en la te~ríá de la deducci6n que lleva a examinar las ••Q 

cuestiones conectadas con l~s tareas de interpretaci6n del 

jurista y en forma más rotunda con laA funciones de loa -

tribunales. 

tas cuestiones qu~ pretenden hacerse valer ~-

cuando se investiga la índole y la estructura de la norma

de derecho explican en parte que la negaci.6n de qu~·.·la 16-

Bica del derecho tenga independencia de la 16gica en gene

ral y la teaia de los valores veritativos y no precisamen

te lon d~6nticos son los que más le convienen a esas re--

glae. En este sentino ea de deducirse que si en el campo

del derecho pretendemos establecer deducciones de unas nor 

mas respecto de otras, el proceso ha de ejecutarse por me

dio de un rodeo o.una correlaci6n ad hoc entre normas jur! 

dicas y normas de derecho y esto ea ha de observar ad pria 

cipium si eo quiere diatin{r,Uir entre loe reeultados de las 

normas de proposiciones y las normas de meros enunciados.

sin dejar de tomar en consideraci6n que generalmente ae ha 

ITablndo de lon mdtodoa d i.recton que se observan en loa tr! 
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bunalea para resolver el caso concreto confirmando así el

eatudio sistemático de la estructura de las normas, conce~ 

tos e inferencias jurídicas. Lo anterior lo podemos sint~ 

tizar ejemplificativamente diciendo: "Si dos personas cel~ 

bran un contrato de arrendamiento, el locatario deberá pa

gar lái renta del inmueble". En el caso t!pico de la norma 

gen~rica que no obliga específicamente .sino hasta que se -

individualiza. Ello supone que la construcción de las nor 

mas genéricas uuede estar integrada por una o más hip6tc-

sis. El converso jurídico de la norma facultativa es ·--

aquel que va referido a impedir una conducta y como el ne

cimiento de deberes y facultades del sujeto de derecho de

pende de la realización del hecho jurídico condicionante,

es precisamente la verificación fáctica lo que condic1ona-

1a consecuencia jurídica, esto es, la realizaci6n del pr! 

mer. contenido de la norm~ de derecho. 

El comercio, escribe l&onteequie~.,"ai bien; no 

a loa individuos, une las naciones; es la imagen, en su -

más alta expreai6n, de la solidaridad humana. El conjunto 

de relaciones que fund6 un tiempo el interés, se extiendo

más tarde al mun~o de l~a ideas y contribuyen a fundir le~ 

ta y progresivamente en una sola familia ln humanidad ent! 
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ra, por eso, la hí~toria del comer~io es la de la comuniC! 

ci6n de los nuebloaY (68). La imnortancia econ6mica del -

comercio es innegable y su desarrollo f~cilmente se perci 

be. No necesitamos hacer un recorrido de su desenvolvi---

miento desde los albores del g~nero humano hasta nuestros-

días; esa visi6n panor~mica sociol6gica y econ6mica, la t! 

nemos en la mente. 

A esa actividad particular de intermediaci6n -

en cambio, se dedica en toda sociedad de modo proferente,-

una clase social dsterminada, hac16ndose indispensable un

Derecho especial que regule las relaciones a que da lugar-

tal actividad. De aqu:l. la necesidad del Derecho Mercan.;..;;.~ 

til; ~a no s6lo en eat.a rama del derecho se hace patente 

su influencia, sino en el penal, administrativo, fiscal, -

etc. 

Hemos de limitar nuestra obeervaci6n al dere--

cho penal, por lo cual cobra imuortancia la siguiente afi! 

maci6n de Vaccaro=· La astucia, la mentira, la falsedad y 

(68) Saoondat, Carloo Luis rle 1!ar6n de la Brede y Monte! 
quieu: Del Bsp{ritú de las Leyes. Estudio prelim! 
nar de Daniel Moreno, Versi6n Caatellnna de Nico-
laa Est~vanez. Editorial Porrda,S.A.México, 1973.L! 
bro Vig6oimo, p~p,s. 214 y 223. 
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ordinarios de sorprender la buena fé de loa dem~s y enri-• 

quece lícitamente, o por lo menos ein caer bajo el C6digo

Penal. En el comercio, por ejemplo, se falsifican y adul

teran las mercancías, se aprovechan dP. la ienorancia del -

comprador para venderle gtineroe de inferior calidad, se r2 

ba en el neao. en la cantidad, en todo; y si alguien en-

cuentra algo que decir, se 10 contesta que eata cosas no -

son rapiflerías; sino ·costumbres comerciales aceptadas en -

todas 'Partes. 

Existiendo comerciantes que obran de mala !é y 

en forma egofsta, no ea raro que la ~onfianza y el cr~dito 

4e que disfrutan lo aprovechen para cometer defraudaciones 

en contra de auo acreedores. Otros fracasan por miy vari! 

das circunstancias, por eso Masa~, afirma que nadie, cua~ 

do entra en el campo de loR negocios, sabe por que puerta 

saldr4. La probidad, el orden, la nrudencia, no son siem

pre garantfaa suficientes contra la d.esgracia; y aqu~l O!! 

ra posici6n comercial narece brillante, cuyo cr~dito el 

m~s firme, es a menudo precipitado en el abismo que ae .-

abra en ou cnmjno, por una secooi6n de circustanoiaa que -

no ha podido evitar ni prever. 



154 

Proddcese entonces; la susuP.nai6n, fen6meno de 

contenido netamente econ6mir.o, que interesa no a6lo a la -

econ6rn1a individual, sino a l~ economía nacional, porque -

ocasiona una pertubaci6n en el cr~dito. De aquí deriva su 

importancia; adn m~s, en ocasi6n a la suapensi6n se puede

cometer delitos, que lR socied~d tiene el deber e inter~a

en reprimir; con mayor raz6n, dado que delitos de este ti

po son caraoter!aticos de nuestra ~poca, robo, fraude, 

~ranco ~odi a nr6posito de la Suspenai6n delictuosa, dice: 

Los comerciantes dolosamente suspensos forman una verdade

ra legión que marcha ufana, triunfante, enriquecida y cín! 

camente por las rutas del crimen, arrastrando, a manera de 

esclavos encadenados al carro del guerrero victorioso, a -

eus pobres víctimas, a los tristes sujetos defraudados y -

con elloa arrastrando t~mbi~n hecha pedazos a la confianza 

que necesariamente debe existir en el comercio ~ara que 

pr6spere y con 'l prospere la sociedad. 

Recordamos c6mo parR el autor primeramente ci

tado, en la oivilizaci6n misma; toda fase tiene su crimifl!. 

lidad propia que le corresponde; y aa! como ~ata era en ~ 

la sociedad feudal una crinimalidad de violencia y de san

gre, y en ln sociedad burguesa de robo y d~ fraude, aeí la 
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criminalidad tendrá tambi~n su carácter peculiar en la so

ciedad futura. De las formas materiales de violencia, se 

pasa a loa intelectuales de la astucia y el fraude. Dibu

ja con certeros ejemplos la val!dez de su afirmaci6n y co~ 

cluye que en un mismo país, en regiones o clases sociales 

distintas, se nota l.a evoluci6n intelectual del delito, si 

ae hace una comparaci6n. 

Por lo que toca a Vaccaro, 6ste toma como ~un

to de partida las relaciones entre vencedores y vencidos, 

sea las diversas eta~as de dichas relaciones, hasta que se 

llega a la adaptaci6n, pero como no todos loa individuos -

logran, un cierto ndmero de vencidos languidecen en medio

de privaciones y tienden a desaparecer. otros pierden la

raz6n; otros, no sabiendo resignarse a la miseria y a la -

verg'denta se quitan la vida ••••••••••••••• los que quedan -

tratan de adaptarse al nuevo ambiente, que ai ea muy infe

rior loa va embruteciendo poco a poco y les confunde con -

el gru~o numeroso de loo abandonados. Y luego continda: -

Por '11ltimo, aquellos que no saben renunciar a los hábitos

Y vicios con.traídos se entreean por completo al delito y -

llevan a !SI nuevos refinarnientpe y luces. Sea por el meC! 

niamo expuesto en primer lugar, 
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'J)Or el esbozado a continuacicSn, o l>Or ambos actuando con-

juntamente, en lan sociedades advertimos una evoluci6n 

constante de la criminalidad que motiva, como reaccicSn de

las mismas, más ampl~as medios tuteladores de sus intere-

ses y un estudio a fondo r.e laa causas de la delincuencia

Y de loa medios para prevenirla. 

El comercio, al no noder sustraerse a las in

fluencias aefialedaa, reclama, insistimos en ello, por su -

contenido esencialmente econdmico, una atencicSn especial,

debiendo procurar la sociedad, nor todos los medios a su -

alcance, evitar los suspensos en la economía que tan fune.!! 

toe resultados traen a los pueblos y reprimir las activid! 

des delictuosas de los comerciantes. 

11.- ALGUNOS CRITERIOS DE LAS TEORIAS DE CALIPICACION. 

Debe plantearse ahora au~l ea el contenido su~ 

tancial de las normas incriminadoras de la conducta en la

suapenei6n y quiebra: "Calificar significa tanto como dar 

por buena o mala alguna cosa segdn sua cualidades y cir~~~ 

cunntanciaa. Referida la calificacidn acci6n y defecto de 

calificar a la quiebrn declarada en el procedi1111ento do 
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ejecución colectiva, importa el pronuncie.miento judicial 

mediante el cual establece que la quiebra, en unos casos 

es ajena a la voluntad del deUdor o fallido y que en ..---

otros por el contrario, hubo de parte de este negligen...;. 

cia imprudencia o culpa, lo que es más grave que existió 

mala fe, dolo o fraude" (69). 

Nuestra Ley Especial en estudio 1 la Doc--

trina califican la Suspensión de Pagos y la C'.'uiebra, pa,-

ra los efectos lega.les en fortuitas, culpables y fraudu-

lentas y aei tenemos que se ha querido reglamentar las 

relaciones entre el procedimiento Civil de Concurso Me~ 

cantil y la calificación Penal del mismo y no ee ha lo::'""' 

grado más reeul ta.do que el de aumentar un instituto más, 

que se hace totalmente innecesario. La calificación Pe

nal de la Falencia, no es otra cosa que una. eubsuncidn 

de responsabilidad presumida por el Juez de lo Penal y -

espeo!ficamente atribuible al mercader que ha sido cona-

tituido en régimen Ju:r!dico de Suspensión de Pagos o ---

0,uiebra. 

(69) Eacriohe, Joaqu:!n. Dico:i.onnrio nnzonado de r.egie
lación y Jurioprudenoia. 

1 
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La calificación de la Suspensión de Pagos -

es una institución que en nuestro sistema jurídico posee 

oarácteres confusos y contradictorios, al no determinar 

en que momento del procedimiento debe hacer el Juez del 

comercio la inserción de la calificación, se entiende --

"que la misma puede hacerse en cualquier momento en que-

el juez tenga conocimiento de los hechos delictúoaoe en-

que se presuma que haya podido incurrir el deudor en .,,..__ 

cualquier lapso propiciatorio para la incubación del in-

justo penal" ( 70·'. Ifaestra Ley Zspecial en estudio con-

diciona en todo momento, la peraecusi6n penal de la Sus-

pensión de Pagos a la existencia de la "declaración'' y -

calificación por el juez de la Falencia, al expresar en 

au articulo 111 que: "No ee procederá por delitos defi-

nidos en esta sección, sin que el juez competente haya -

hecho la declaración de quiebra o de suspensión de par~~ 

goe'.' , en relativa concordancia con el numeral 113 al d~ 

cir; "La calificaoión de la. quiebra se hará en el corre.§. 

pondiente proceso penal a cuyo efecto, el juez que haga-

la dectlaración de lo. quiebra lo comunicará nl 1Hnistorio 
Pliblico Federal'! 
~~----------------{ 7oj Domínguez del Río, Alfredo. Ob. Cit. Pág. 224. 
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La cuestión de la calificación de la Suspe.!!: 

sidn de Pagos, es tema de discusión en el sector de las 

especulaciones doctrinales de la bancarrota, la inser~

ción de la calificación irá en la sentencia de condena -

que el Juez Fenal resuelva en contra del quebrado. 

La calificación de la Suspensión de :Pagos -

requiere de una serie de antecedentes que culminan con ~ 

la propia calificación, en tal sentido tenemos que el -

ejercicio del comercio impone a quien lo tiene como act! 

vidad ordinaria, obligaciones y facultades que observar 

cabalmente, siendo el Derecho Mercantil el encargado de 

sancionar las inobservancias de sus propias disposicior~ 

nas. En consecuencia, todo sujeto jurídico comerciante 

estará a lo dispuesto por el Código de Comercio, asi co~ 

mo lo dispuesto por la Ley de Cámaras de Comercio y de ~ 

la Industria y a'dn más, a las disposiciones de la Ley -

General de Sociedades Mercantiles, culminando dicha re~·

glamentación con la Ley de 0uiebrae y Suspensión de Pa-

goe. Cuya aplicación especifica procede cuando el suje

to jurídico comerciante, cesa en sus pagos y tal desor ... -
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den ha sido reconocido por el Juez de la Suspensión de -

Pagos, constituyéndolo en el Estado Jurídico de Suspen-

sión de Pagos. 

El articuJ.o 94 de nuestra Ley de O:uiebras -

dispone, que el traficante que no lleve su contabilidad 

conforme a lo dispuesto por el Código de Comercio, no 11!! 

ga su manifestación de Suspensión de Pagos dentro de los 

tres días que siguieron al señalado como el de su cesa-

ción de pagos u omita la presentación de los documentos 

exigidos por la Ley, será calificado como suspenso cuJ.pl!: 

ble; y será calificado como fraudulenta la Suspensión -

de Pagos del comerciante que se ha alzado con todo o pa_!: 

te de sus bienes, o que realize actos que frauduJ.entame,!! 

te aumenten su pasivo o disminuyan su activo, antes de ~ 

la declaración y durante el periodo sospecha o que no se 

llevan libros de contabilidad o los alteran, destruyan o 

falsifiquen en términos de impedir, deducir su verdadera 

situación financiera y que favorezca·a un acreedor, ha-~ 

ciéndole PªBºª• concediéndole proferencine o gnrandas,

sin que tenga derecho a las mismas, si lo hace con poat~ 
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rioridad a la fijación del periodo de sospecha. Por lo

que una vez reunidos loe requisitos anteriores el Juez 

de lo Penal, deberá decidir sobre la procedencia de la -

calificación Penal de la Suspensión, si se dan en concr2 

to los supuestos Jurídicos que estudiara, y asumirá rea

lizando u.na verdadera anticipación de la valorización de 

loe hechos de la Suspensión, una eubsunción de responsa

bilidades imputables al autor de la Suspensión de Pagoso 

Luego entonces se distinguen dos grupos de Suspensión de 

Pagos delictivas, que contienen mayor o menor culpa del 

suspenso, causadas por la inobservancia de los mandatos 

de una buena administración comercial, o aquellas que -~ 

originan loe comerciantes en perjuicio manifiesto de sus 

acreedores, del comercio general y del Estado; verdade• 

roe tipos delictivos que ameritan el deslinde de respon~ 

eabilidadee y la imposición de sanciones. Estos tipos 

tipos delictivos, sumados a la figura de la Suspensión• 

de ~agoe fortuita, que nuestra Ley especial contempla, -

configura la clasificación clásica de la Suspensión de 

J>agoe en Fraudulenta, culpable y fortuita .• 
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Nuestra Ley de Bancarrota no condena a los 

comerciantes declarados en Suspensión de Pagos, persigue 

y reprocha a los mercaderes que han sido declarados en -

Suspensión de Pagos y . además, la misma haya sido calj, 

ficada de culpable o fraudulenta. No se trata, hasta B.!! 

tes de la sentencia del Juez de lo Penal, sino de una m2 

ra actuación, una presunción hecha por el Juez del con-

curso y el Ministerio Pd.blico Federal, de donde se des...,_. 

prende presuntamente la responsabilidad penal del suspen 

so y que además constituye un requisito para proceder -

subsecuentemente a la imposición de las sanciones deter

minadas. 

El Juzgador de la Suspensión de Pagos, for

mulará sus disgregaciones en atención a que considera -

que los presupuestos legales de la Suspensión de Pagos ~ 

como delito, se han dado;al Ministerio Wblico Federal,

ª su vez examinará loe hechos de la Suspensión de Pagos 

y formulará su ponebcia de consignación, y el Ju.ez de lo 

Penal, con los anteriores antecedentes vertidos por el -

Juez del concurso y por el Ministerio Pd.blico Federal:, -
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será el que haga la calificación de la Suspensión de P~ 

goa en definitiva, de lo cual, au alcance quedará inser

ta en la sentencia. Si la Suspensión de Pagos resuJ.ta~ 

se en definitiva calificada de "cuJ.pable", no tiene ma~ ... 

yor relevancia, en observancia de su articuJ.o 100, que -

establece un beneficio legal de suspensión de la condena 

penal, al deudor convenido, salvo que con posterioridad 

se declare judicialmente el incumplimiento del conveni9; 

ahora bien,ei ésta fuese calificada de fraudulenta, por 

el Juez de lo Penal, no tiene efecto alguno para su con• 

versión, en Quiebra, atendiendo al numeral 427, :párrafo 

segundo, mientras el Juez de la Suspensión, no abra un -

incidente para considerar la existencia de los hechos d~ 

liotivos,. que de eer ciertos, en ambos casos el Juez de 

la falencia deberá declarar la ()uiebra del comerciante. 

Pero a"dn la calificación de la bancarrota, 

no ee un momento especial en el proceso, adquiere aspe-~ 

cial significación al tomar en cuenta el criterio del N.Q. 

moteta en Materia de calificaciónt porque este presume 

el carácter prejudicial de la declaración, la cual una 
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una. vez realizada, establece una verdadera condición de 

punibilidad, toda vez que no basta el nacimiento de la -

figure.~.liamáda 111i.iebra,sino que se ha.ce necesario que la 

quiebra constituida, sea califica.da para que posterior-

mente se proceda contra el autor de la quiebra porque, -

repetimos la quiebra ni la suspensión de pagos, no son -

delitos, surge de la adecuación de las actuaciones del -

comerciante a loa supuestos de los delitos de quiebra. 

El criterio de la doctrina en cuanto a la cal~ 

fioaoión de la quiebra, para que de tal modo se pu.eda -

fundamentar con bases, las apreciaciones que anteriorme,!! 

te realizamos y en tal sentido tenemos que nuestro siet~ 

:ma Jurídico Mercantil está inspirado e influenciado di..-. 

rectamente por la doctrina Eepaflola con reminicencias 

del pensamiento Jurídico Italiano, y en este sentido e~ 

obvio que guarda UDa estrecha relación con estas logiel-ª: 

cionos en materia falimentaria, por lo cual lo citaremos 

con especial interés en el curso de -este apartado. 

b'n lo que respeta al problema do que si ea ~--
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equiparable la calificación y la declaración de la qUie-

bra, para el efecto de sancionar o no, la conducta anti-

jurídica, ee presenta como un e~collo insalvable, por lo 

cual nos permitimos remitir a las legislaciones y doctr! 

nas internacionales de la bancarrota, para que de este -

modo salvar el escollo acerca de la índole Jurídica de -

la pieza denominada "Calificaci6n". 

Y en verdad ea tal la contradicción de con-

ceptos que se le ha otorgado a la calificaci6n, el ca.rt1~ 

ter de elemento constitutivo, en el delito de Quiebra --

Culpable o Fraudulenta "Con el nombre de condiciones pe:4. 

nales constitutivas" Carnalutt:ii. Comprendió en estas, -

tanto a las condiciones objetivas de punibilidad, como -

las correspondientes al campo de lo procedimental, in.al~ 

yendo figuras de naturaleza tandistinta como lo son: La 

demanda, la querella, la autorización y la declaración ~ 

de quiebra para la quiebra punible" (71). Y con esto da 

lugar a una.postura doctrinaria, que condiciona el proc~ 

so a la sanción de la falencia puni~le, teniendo al pro-

ceso como accesorio de la sanción. 

(71) Gonzále:z; Montea. Ob.Ci to Pág. 1580 



"De aqu! que algunos autores hayan distinguido 

entre condiciones objetivas de punibilidad intrfneecas y 

extrineeaas, siendo las primeras aquellas que califican 

el interés lesionado por el hecho constitutivo del deli-

ta; y las segundas, aquellas que no califican el inte--

rea lesionado por el hecho constitutivo del delito, limi 

tan sus funciones a determinar un hecho externo al que -

el legislador condiciona relevancia penal de la conducta 

del sujeto. Como consecuencia de esta distinción ha ha-

bido autores que han considerado a las condiciones de ~ 

nibilidad como un elememto constitutiva del delito"(72). 

En contra de la corriente expuesta,. tenemos 

la opinión de los juristas, que no tienen~ las condici~ 

nea objetivas de p-unibilidad, como elementos constituti-

vos del tipo: "Alsin.a, en las condiciones de punibili--

dad; Antolisei, el Manual de Derecho de Pena; Delita.--

lia, en estudio de la Bancarrota n quienes afirman que, 

en los delitos de qUiebra culpoaa y quiebra fraudulenta, 

existe una punibilidad en abstracto, ea decir, que hay -

------------·-----(72) González Montee. Ob. Cit. Pág. 161. 
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un delito no es punible hasta que concurra aquella. Es-

ta postura la defienden los que consideran la condición 

de punibilidad como un elemento no constitutivo del del,! 

to" (73). 

En este sentido, existe una explicación que 

Justifica a las condiciones objetivas de punibilidad, y 

que en sí mismas demuestran que no forman parte del del,! 

to, sino que ea algo externo, que nada tiene que ver con 

el ilícito como tal y sus elementos; si aceptanios que ~ 

exista una punibilidad en abstracto la misma nace con la 

comisión de cualquier delito, trátese o no de falencia. 

En tal:-ví~tud, no ha aportado nada nuevo a este terreno. 

Tal y como en la doctrina Italiana, as! mi~ 

mo en las corrientes doctrinales Españolas se hayan ~---

inmersos en las especulaciones y a tal efecto tenemos ~~ 

que: "Si la calificación de la quiebra tiene por norte o 

finalidad exigir al deudor la responsabilidad criminal -

en que haya podido incurrir, es licito deducir el carác

ter prejudicia'i' de la sentencia califica.da" (74). 
-----------------(74) Ram!roz, Josd A. Derecho Concursal Eapafiol. Bosch. 

Casa. Editorial Tia.rcelona, Eapafla.. 1959· Tomo terce
ro. Pág. 3J6. 
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"Condición, pues del ejercicio de la acción 

penal o actuación prejudicial de la responsabilidad cri-

minal en que el quebrado haya podido incurrir; Tal par~ 

ce ser la naturaleza de la sentencia dictadero en la pi~ 

za de calificación de la quiebra" (75). 

Tal y como la manifestamos, el problema en-

tra:ttbdoee de la naturaleza Juridica de la falencia es-

por demás árido y contradictorio, y en tal virtud se ha-

convertido en una veta inagotable que sirve de suminis-,. 

tro a loa Juristas, para produciT un eimrdmero de te~ ... 

rías, sin que hasta la fecha se haya logrado conciliar -

sus criterios ~~ea .en:·(fQrma-·parCiaJ.. 

Continuando en la forma siguiente: Hechas-

las distinciones que para caso proceden, el examen de ~ 

lae·. diversas condiciones de punibilidad propuestas por-

la literatura., resulta fácil, perfecta.mente.claro y sen-

cillamente natural, sin que en ningdn caso se pueda adm! 

~!~g~_!!_!~!~ de un elemento nuevo y autónomo que de• 

(75) Ha.mírez, José Ao Ob. Cit. Págo 336. 
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be sumarse a la definición del delito; esto puede exis

tir por la situación del hecho a que haya llegado el co 

mercia.nte y por las causas a que a ello le haya conduci 

do, a'dn cuando una y otra cosa se ignoren o no se demu.a§ 

tren; sin embargo y obviamente será preciso que se est_!! 

blez-ca como una, la presencia de tales elementos para . 

que un Juez pueda aplicar la sanción respectiva. 

En tal sentido, es criticable el hecho que 

el Legislador de falencia establezca una cuestión preju... 

dicial en la "declaración" de la quiebra y que por otro 

lado, adjudique una real condición objetiva de punibili~ 

dad a la pieza de la calificación:. 

Porque de acuerdo con nuestra propia Ley de 

Quiebra.a y Suspensión de Pagos, no basta solo lá "decla

ración" de quiebra para proceder criminalmente en contra 

dol fallido, se hace neceeurio que la misma sea calific! 

da como delictiva por el Juez de lo .criminal ya que sin 

cata calificación ea imposible sancionar al reeponsable

(Ar·t;foulo 113 Ley de Cluiebraa Y Suspensión de Pagos). Y 
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no podemos estar de acuerdo con la opinión del Maestro -

Rodriguez y Rodriguez en sus comentarios a nuestra Ley -

especial en donde eefiala ~ue: sólo es prejudicial para~ 

la sanción penal de la "declaración" de la quiebra. 

La calificación de la Bancarrota, es un ~ 

lisis rendido con anterioridad de los hechos de 0uiebra, 

realizaddcpp» el Juzgador de lo Penal, con la cual se -

inicia el proceso incriminatorio a resueltas de las con

sideraciones realizadas por el Juez del concurso y el M! 

nisterio Pdblico FederaI pero analizada en su más exacta 

connotación la calificación de la quiebra, se inclu!ra -

en la sentencia condenatoria que imponga el Juez de lo -

Penal al Ouebrado'. 

De ahí que sea imprecindible sefialar que ~

a'dn cuando el procedimiento universal de quiebra es una 

institución de carácter eepec!ficrunente procedimental, -

en el mismo se observan cuestiones substanciales, en vi~ 

tud de que todo proceso de ruiebra presupone una incapa

cidad liquidatoria de quien ha sido incursado en este --
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Estado Jurídico y por tanto se observan cuestiones de D,.2 

recho Sustantivo. Y en virtud, tenemos que nuestra Ley 

especial no sanciona a los comerciantes que han sido -~~ 

constituidos en quiebra sino que exige que dicha consti

tución sea calificada de culpable o fraudulenta, enten-

diendo por tal aquella que el órgano jurisdiccióna~ haya 

investidcr, encontrándo, que la capacidad liquidatoria -~ 

del mercader no tiene capacidad para. enfrentar sus obli

gaciones y de igual forma no tener elemá;ota-~9 ~u.ra

destruir los hechos de quiebra, y que a su vez estos, se 

encuentren dentro de las previsiones delictivas especifi 

cae que marca la Ley, en suma de esto, la garantía de -

equilibrio y de igualdad en el trato de los acreedores y 

la condicionalidad objetiva que maraa la lei, nos da la 

base para iniciar el proceso incriminatorioo 

"la. declaración de insolvencia simultánea 

de la constitución en régimen de quiebra, como expresión 

de un estado patrimonial, no puede quedar entonces redu

cido a la categoría de un mero requisito en cuya entra.ffa 

predomina la traza puramente formal, como en el caeo de 
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la querella que repito se cumple y se anota en la me.ni--

feataci6n del ofendido al M oP., inati tüción oficial que, 

a partir de ese momento, desplaza a aquál en la persecu~ 

ción del imputado"(76). 

Pero no con esto queremos decir que la Canat1. 

tuci6n o la calificación de la quiebra sean elementos ~-

constitutivos de los ilicitoa de quiebra. La califica...-: 

ción de la misma será una circunstancia.cuya concurren-1.,.. 

cia puede incrementar o reducir la sanción del culpable 

del ilicito de falencia, pero será 'dnicamente eso; una-

circunstancia cuya aparición en el proceso de falencia y 

en ese mismo sentido en el penal, sera con.ti~nte·y·eBI-:! 

Pero a'6n, con la "declaración" de quiebra o 

en ausencia de esta, el ilícito de bancarrota culpable o 

fraudulenta existirá de hecho, mm cuando nuestro siete-

ma Jurídico no lee ha.ya otorga.do la _existencia. de dere..,\.l 

cho. Porque una vez reunidas los elementos de la condus. 

---------------------(76) Dom!nguez del R!o. Ob. Ci't. Pág. 287. 
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ta t!pica, existirá lo que la doctrina denomina un deli• 

ta. r~al, mmq:ue:t en ausencia de la "declaración" y de la 

calificación, no existirá un delito Jurídico~ 

Si''bie!I :U. aierto · qu.o .es':lsliá ~das ·isa 

conductas reprimiblee por delitos de quiebra, esto es, ~ 

eotan tipi~icadae las conductas de quiebras; Te.mbién es 

cierto que nos encontramos con loe obstáculos de la 11 dett 

claración11 y la calificación, sin cuyas presencias deile~ 

minadas por loe JU2'1gadoree concursa.lea y criminales, re_!! 

peotivamente, no podremos proceder en con1¡ra de los pre

s:u.pueetos· o manifiestos reaponeálbee de loa delitos de -

quiebra culpable o quiebra fraudulenta'~ 

Luego entonces tenemos que la. "declaración" 

ea condición de procedibilida.d para la prosecusiónPenal 

y Condición objetiva de punibilidad la calificación de -

la misma~• 

E] realizar la calificación de la falencia, 

no eo ni con mucho un momento procedimental especial, en 
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en nuestro sistema Jurídico falimentario, en distinci6n

de la Legislación Espafiola o Italiana en cuyo sistema la 

calificación es una verdadera resolución Judicial, y co

mo tal adquiere la característica de sentencia califica

dora, pero en nuestro ámbito Jurídico, la multicitada cª 

lificación de la Bancarrota ea una subeunsión de loe he

chos de qUiebra hecha por el Juzgador de lo Penal, que ~ 

tiene como implicación en nuestro sistema Jurídico el ~ 

volver al sistema inquisitivo, que rif'Ie abiertamente con 

el sistema proliferado por el Nomoteta de falencia co~ 

temporáneo. 



e O:'N e L u s ¡ o N E s 

iRIJIRRA.: Hemos de decir inicialmente, que laa 

normas jurídicas deben adaptarse constantemente a la evol~ 

ci6n l cambios que eX'!)erimenten las ideas políticas direc

trices y a las variaciones continuas del ambiente eocial,

que exigen alternarlas para mejor cumplir esas iñeas, at1n

cua.ndo estas mismas permanezcan inalterables por un tiempo, 

m jurista debe de estar por ello siempre alerta a la -

reada.ptac16n de las norma.a; por lo tan to, las notmaa jur! 

dicas tienen que ser din~aicae y hallarse en reelaboracidn 

l)ermanente, porque l& soc:f.edad y sus concepciones políti-

eaa tienen la lllovilidad de. loe organismos vivos. Hemos po

dido observar en los antecedentes hiat6ricoa seBalados, e~ 

mo en realidad se ha avanzado en cuanto a mejoramiento de

aplicabilidad de la ley y cdmo en loa diversos países del

mundo se han dado dichos cambios; nero es de considerarse

que eso ~o •a·todo, que no cwaple con la justicia ni con -

la equidad ya que si toda la vida han existido quebrados y 

acreedores ea por tallas en la esencia de ~as relaciones -

entre los humanos, ea decir, siempre han ex!otido la oitU! 

ci6n e'lttremoaa. de riqueza y misaria. Asimismo, podemos d,! 

cir que .enr.él '.liberf:afloso·mundoqque:~nosl.ha' too•do .'thi-;1 ... 
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surgen imperativos nuevas formas del acaecer humano, que -

en necesario encauzar debidamente, controlar y orientar P! 

ra que el choque de esas conductas, no lesionen a los de-

m~a y permita el necesario equilibrio social. 

Nos rlamoa cuenta que la ley, en lugar de ser -

la norma general destinada a ordenar atiecuadamente activi

dades que conciernen a toda la sociedad, se convierte en -

medio de defensa de las ventajas e intereses de un reduci~ 

do grupo. Industrias decisivas para la vida nacional, in~' 

dividuos con grandes e influyentes medios masivos de comu

nicaci6n de masas y, adn sindicatos ~oderosos, obtienen, -

gracias al peso de su nodar real, leyes privilegiadas o -

consolidad ventajas de excepci6n. 

SEGUNDA: De la Suspens16n de Par.os y la insol

vencia es necesarto hacer valar que, como anot.S en· el ca

pítulo de correspondencia; la insolP.ncia ea un estado (de 

!acto J; La Suaponsi6n de Pagos es un inati tu to "de iure". 

ue ahí que el mercader uuede quedar incluso, adn ain adver 

tirlo, ea insolvente deuilor oea cual fuere la cauea, pero

no ha de ser r~conocido y mucho monos declarado, o consti

tuido, como se quiera, innolvente ile derecho y do hecho, -
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con sus .. adberenoiaadegales. 

Basta aquíp todo ~arece claro y nerfectamente

comprensible, emnero las cuestiones ~ relucir aparecen 

cuanño el que estudia todo esto se pregunta ¿Que graao de

aproximaci6n li· la realidad al canea la ley al establecer ... _ -

sus criterios del factor tiempo? Sabemos que vivimos en -

un mundo en que lao relaciones de comercio, como nroducto

de la contingencia humana cada día son más complejas y di

versificadas, las unidades mercantiles colectivas (grandes 

motorsa del desarrollo social) crecen deameautadamente y

tambi~n sus acordes organicionales se nutren de tantos el! 

mantos que creo y p~edo afirmar que los t6rmtnos ~tres ·..!.. 

días" o "doce días 11 a que se alude en los guarismos que -

reglamentan la 11netiéi6n de insolvencia" o "solicitud de

declaraci6n de o constituci6n en insolvente" son claramen

te ineficientes para ho~enajear la pretendida buena fe y -

aeguridAd comercial m4s o menos acentuada que ptiva en los 

medianos y grandes consorcios de traficantes para ~abar a

nverdad sabida y bunna fé cóntaca" si estan o no en estado 

de insolvencia en eemejabteA tétminoa. aesult~ en ocaai2 

nea material, y humanamento im~oaible• Luego entonces, 

¿debe, en nuestro tinmpo quedar inserta la unio~~ comer•~-
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cial que se acoge a la suspensión y que no cumple con el -

marc11rlo lanso de presentación de su solicitud en el 1'resu

puesto de &insolvencia culpable o culposa, como se quiera? 

y por tanto;¿los manejadores de 11'1 firma social son raspo!! 

s~blea de actos ilícitos merecedores del juicio de repro.~ 

che~criminal? creo que no en todo caso y siempre tal co-

mo la ley lo estipula: Circunstancias muchas hay que se-

le. escapan pues au arcaiÉJmo niega el dinamismo de la mode! 

na vida comercial. Unicamente basta recordar: , los malo-

grados ordenamientos de calificaci6n en el artículo 93, -

fracci6n lV,y el 94, fraccidn 11; extremos que la ley toca 

pero alejada de la bien entendida concepci6n t'cnico -jur! 

dico-penal de la "culpaª • Alin más: el espanteso Y6, t~ 

cidn · 11, J»{rra fo primero, cuyos comentarios, por' riptoeos, 

huelgan por escrito. 

tERCERA: lil.amo la atenci6n sobre un punto quo 

parece no haber sido aún sunerado nor quienes de quiebsras

Y suspenetonee hablan: inraisericordemente aglutinan, con

exacto y gemelo tratamiento !oa dichos institutos y si eso 

no bastara, el nomoteta, olimplcamente anula una y otra 

vez que se eeeuirli la:·auapenaión N,tior lo dispuesto par14 la 

quiebra•• "porque?- La euapl?nsi<Sn es una creacicSn del Dere-
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cho PREVENTIVA de la quiebra. La quiebra en si es una con 

solidaci6n fáctico -legal reconocida de la inRolvencia, 

llamase fortuita, culnosa (culpable, dice la Ley) o frau

dulenta. Esto es: la moratoria de pago al deudor com'4n -

o suspenso es lo aue el papo en monedas de quiebra es a la 

falencia (claro está, con sus lep,islativaa excepoiones). -

eor tanto una excepción PREVENTIVA-CAUTELAR, como la sus-

pensión no ~uede ni debe ser tratada como la creaci6n RE~ 

DIO de la quiebra. Se informa de elementos teol6gicos que 

impiden ~ER SE~ identificarlos indiscriminadamente. Y no 

digo ahora nada si ha lugar a calificaci6n penal; ~orque -

la marafia legal se complica, cosa que en su oportunidad -

hare. 

CUARTA: Menci6n aparte merece el estudio de -

nuestra Ley especial en estudio en lo que al s!~dico y al

juez, como órganos de la sunpensi6n y quiebra atafie: El -

~rimero ~ueda identificado ~por cuanto a la suspensión se 

refiere) en la aecci6n sexta, título sexto, y se "CREA" -

una "escuela de sindicatura" por remisión al capítulo ter

cero del Título 1 de la propia Ley, tropezando el le~isla

dor de inicio con quienes pueden ser síndicos, como si 

quienes eatán oeftaladoe hayan demostrado poder hacerlo pa-
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ra sostener el punto. Y pór si lo anterior fuera poco, c~ 

necta al juez y al síndico en un esnecio de contubernio 

que da la imnresi&n de que la ausnr-nai&n y, en su caso la

quiebra, no son sino un concieuto en ñonde el director de

la orquesta es el Juez de la misma y el solista el síndico, 

de cuya brillantez j iubimian~o depende de1'4xLto. del op4! 

culo aflñonioso en sinfonía llamaca suspensi6n de pagos o -

quiebra (fortuita$, culposas, fraudulentan). Para demos-

trar esto, b4steme mencionar: Artículo 30, fracci6n lV, ar 

t!culo 31 fracci6n primera, artículo 33 fracc16n 111, art! 

culos 34, 37, 39, 40, 50, y dem4s correlativos, as! como -

los ilustrativos 44, 47 y dem4s guarismos que no hacen si

no repetir cínicamente, esas famosas verdades de Perogru

llo. Para finalizar con este apartado, ¿porque el dador -

de normas de insolvencia comercial no legislo de manera d! 

cidida en materia de responsabilidades organizacionales en 

lugar de acudir a remisiones burdas al Cddigo Penal en OC! 

siones~,.y en otras¡hablar de supuesta malicia, injusticig 

notoria o neglige~cia grave dol Juez¡. 

QUINTA: El tan lleva~o y"traído principio de

"0FICIALIDAD" acaba convirti~ndosa reRlmente en una facul

tad do UFICIOSIDAD MALSANA y adn de IN~UISITIVIDAD, que m~ 
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choa aftoa ha, ae suner6, cuando {ya h~ queda~o dicho) cay$ 

en desuéo en antiguo brocárdico DECOCTOR ERGú fRAUDATOR, -

así pues: 

lo.- El Juez no tiene porque andar consieuien

do negocios de Derecho Falimentario para su Juzgado. 

2o.- No he sabido de ~lr:una quiebra "DE OFICIO' 

cuando el Juez haya ad~ertidó· dicho estado de hecho, en -

otro juicio. 

3o.- El Ministerio P'dblico no tiene por qu4 r! 

~resent&r a los fallidos ausentes, menos loe•calificadoa"• 

Va en contra de la esencia del Representante Social, que

en toilo caso, ~e ben conai ·lerarse como sim"lea rebeldes y -

sustra!dos de la acci6n Justicia Griminal, es el caso del

que se "alz6 con el santo y la liamona". 

4o.- LOs herederos sucesores O-legatari61~no-

tienen porqul obligatoriamente exhibir y adn comunicar los 

documentos todos del De Cujus eujntoa .a dichos r~gimenea -

legales, no os reAponaabilidad estriotn de ellos, 
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So,- t'Or fin, el famoso "período aosnechoso" .. 

se presta a tantns disquisiciones, que, nor homenaje a la

brevedad de este ensayo se Rnotará como mal apreciado, mas 

mal entendido, sobre todo en estos tiempos de mercantilis

mo que vivimos y va de suyo tambi6n que esos t6rminos para 

"advertir" (por el deudor) colocan al e.Juez como un "omni 

potente adalid" del concurso; ll~mese quiebra, llámese su~ 

pensi6n. Si ha esto afiadimos; GALIFICACION,hay tema de -

d iscusidn para rato. 

SEX!l)A.: Y ea que la "CALIFICACION" no debe ser 

sino una subsunei6n de criminosas y reprochables activid! 

des comerciales¡; El Bignificativo ofr y leer: quiebra o 

suspensi6n fortuita, cul~able, fraudulenta, queriendo ano

tar que la quiebra es calificada. ¡Pero s! la quiebra o -

suspensi6n no son delitos¡ Lo Calif:lcable o cualificable -

en tales extremos no son los institutos jurídicos, sino -

los quehaceres previos que conllevan el juioio de reproche. 

Caso contrario, siendo la sent~ncia de quiebra "CONSTITUTl 

VA", llegaríamos al absurdo de •CREAR" un delito por vir-

tud de la aentenoia, sin la cual no ~uede incriminarse y -

mucho menos enjuiciarse punitivamente a quien ha devenido

al menoscabado estado de "concursado". ¿Gondici6n Objeti-
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va da. PuiliUUdad? ¿Raquiai to de Procedibilidad? conforme

al sistema de la Ley, al menos así creo, el rol de la fi€!!, 

ra estelar de la calificacidn juega un doble papel pu~s al 

tenor del 111 de la Ley Especial que comento, se habla de

un genuino Requisito procedimental el cual, en relativa -

concordancia con el 113 de la ~ropia Ley comuleta el mosa! 

ca multicolor de la pieza de la calificaci6n y eu repercu

sidn en'el Derecho del Crimen constituyendo el excerpta de 

la "intromisi6n Ritual" de dicha disciplina jurídica en el 

terreno del Derecho, del ComePcio, y del Derecho Faliment!: 

rio más específicamente. Aunque esa raigambre eminenteme~ 

• te punitiva, en lugar de frenar los derechos de quiebras -

suepensi6n, haya sido el caldo de cultivo en las activida-

4ea de loa "verdaderos ladrones pdblicos, robadores de la

hacienda ajena". Así: las insolvencias dudosamente salva

bles en su ~erseoucidn penaJ.., como loA divorcios: le lllllt! 

plican. 

SEPTIMA: Por fin, y t>Or cuanto al "convenio -

preventivo", el Cddigo de Quiebras de Susnensi6n no hace -

sino reiterar ociosamente todQd aquellos predicados que -

sobra el g6nero "COJ~VENIO" el Derecho Comdn ha consagrado 

secularmente, y acaso su variante esnecífica ser!a consti-
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tuída por los elementos personales de é~gnátu~. acenta--

ci6n y homologacidn, con sujecci6n el t6rmino resolutivo -

para el pa~o de las suertes ~rincipalea en lo que lea co-

rreaponda oe "moneda de quiebra", o sus excesos en porcen

taje legalmente seHalado en materia ae suspenai6n. La de

signaci6n de acreedores con nrivileP,ios de Ley, las nro~o

eiciones, votaciones y el a~bivalente carácter de remiso-

río -moratorio, a su pronoaici6n el ónico erecto; sea rem! 

aorio, sea moratorio dejan claro y expédito el camino a la 

conclusidn de la quiebra nor convenio o de la nuspensitSn -

misma. En realidad es una reco~ilac16n de antiguos trata

mientos a loa "atrasados", a los •quebrarlos de primer gra

do", a loa "aonosos," cuya espiritualidad normativa queda

!naita en el conglom.erado, a veces artificioso de Vi. Lay

en sus disposiciones 296 a 3'74, inclusive. Válga. mencio

nar de una vez, y una mi(a: El Convenio Preventivo no nue

de ni debe estar en todo caso aupedi tado al convenio de la 

quiebra, como lo contem~la la Ley: Un instituto ea PREVEN 

IIVO-CAUTBLAR, el otro; ea PALIATIVO de un estado econ6mi

co-jur!dico sin remedio (al menos en su momento). En el -

convenio, se "conserva la emnreaa: en ·1a quiebra; se "li-

quida"• 
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CCNSID;;:RACIO~l FINAL: Nuestra Ley de Quiebraa

y Susuensi6n de Paros de 1943, aiguienñ0 a eminentes juri~ 

tas hispanos abrumadoramente, qui.so consarrar los uni vera! 

les a inconmovibles basamentos del Derecho de la Falencia:· 

a) Conservación de Empresa; b) Interes comdn; c) ~l Dere-

cho Com~n del Acreedor; d) La univerenlidad ejecutiva de -

la empresa y el procedimiento, como sujeto de juicio de -

cognici6n completa. Y lo logro a medias, ya que no todos

estoa conceptos lograron feliz tratamiento· pues a quedado

anotado ya su adolencia en el tratamiento de dicho tópicos. 

De otra parte, ,l,"Cott~eniO Preventivo" Y. la -

sus~ensi6n sufren dé una disociaci6n esquemática en la no! 

matividad del Derecho Conoursal Comercial: Be un PREVENTI

VO y como tales, lógica y cartográficamente debían ir in-

sertos ANTES de la constituci6n en régimen de quiebra. Al 

menos, as! lo entiendo del estudio de ln Ley que nos ocupa 

y no ser tratafla la suspensión como a un a~éndice de la -

quiebra, tal como ea el "CONCORDATO" real elemento a~endi

culatorio de la "SU3PENSI0N". 

Dé laa calificaciones mucho ee ha abundado y -

ahunilarl:l en ei:ite toma: Si ee de Derecho Ponnl, y noruo·.-



186 

tanto, un intruso en el Derer.ho Comercial, o viceversa y -

etcétera. Lo cierto, sea cual fuere la posfct6n do~tica 

que se aclopte, es que me inclino por lo que llamarían 

eclecticismo. No veo norque deba transportarse al Derecho 

Punitivo necesariamente la nersecuci6n de delitos de talen . -
cia y tampoco a cierto al uorque ha de desligarse de su t~ 

situra de Derec~o Criminal la conducta del incumnlido y 111! 

licioso. En anoyo, :.recuerdo que tambi6n hay deli toa Upi~ 

ficadoa en el C6dieo fiscal, verbigracia: el contrabando.

¿Cabria entonces la misma diacuai6n? creo que no. 

A resueltas, valea recordar en eápítulo 111 de 

Libro Sexto Bel •Es:Pilrttu 11 , al referirme a la· persoJ¡la, en

ocasiones omnímoda de' Juez; En un Estado de díspotas y m2 

narcas las leyes las hacen los juzgadores y soberanos. 

tn las Répdblicaa: La.a leyeA hacen a los ho~bree"denomina

dor com~n de ·tod~s las instituciones jurídicas, razón de -

ser del eet!ldo". 
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