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PROLOGO 



El estudio de la quiebra ha sido motivo de controvertidas 
discusiones y diferentes puntos de vista por varios autores, as1 
como severas criticas que ha recibido nuestra Ley de Quiebras Y 
suspensión de pagos por algunos de estos. 

Por lo que la inquieta necesidad de estudiar este tema me 
obliga de manera personal a hacer de la quiebra mi tesis 
profesional, un estudio constante y profundo tratando de 
comprender y dar finalmente una humilde opinión personal, y dlgo 
humilde no por lo pobre que sea de conocimientos, o porque no 
este fundamentada dicha opinlón, sino porque la pongo a 
consideración de sus doctos conoc1m1ento y amplia exper1enc1a. 

Agregando tambien que hablar de quiebras es hablar de un 
universo, ya que es tan vasto este tema que serta imposible 
tratarlo en esta tesis profesional en todos su aspectos, ya que a 

manera de introducción les dire que de cada inciso de cada 
capitulo podr1amos hacer otras tesis tan extensas y 
controvertidas como la que hoy les presento. 

Durante el desarrollo de este tema la Ley de Quiebras y 
Suspensión de pagos tuvo refo1'mas, publicadas en el Diario 
Oficial as! como la aparición de los juzgados concursales quienes 
conocen de los asuntos judiciales de jurisdicción comttn o 
concurrente, relativos a concursos, suspensión de pagos y 
quiebras, cualquiera que sea su monto. Por lo que quiero decir 
con todo lo anterior que la quiebra nos interesa a todos ya que 
es un problema actual que hace su apariciOn espectr·al en los 
momentos cr1t1cos por los que atraviesa nuestro pats, porque cada 
quiebra desestabiliza un sistema económico, un sistema social, coda 
una sociedad, porque de cada empresa que vaya a quiebra miles de 
trabajadores seran despedidos y miles de familias quedaran 
abandonadas a su suerte, por no decir a su miseria. 

Pero mas despreciable es el comerciante que se va a quiebra 
fraudulentamente engañando, defraudando la confianza de sus 
acreeedores, sus trabaJadores, la sociedad, y es aqu1 donde la 
autora de esta tesis entra al estudio de la llamada "Quiebra 
Fraudulenta" constando dicho estudio de cuatro cap!tulos que dejó 
a su consideración; pues no ignoro que esta tesis adolece de 
muchos defectos, pero quiero agregar y que quede bien claro que 
el estudio e investigaclOn fue profundo hasta donde me fue 
posible, poniendo en cada linea toda la ded1caciOn que soy capaz, 
tratando de no defraudar a las personas que con su apoyo y 
confiaza hicieron posible que yo concluyera esta tesis 
profes1ona1 0 

BLANCA DALIA HERNANDEZ NAKAMURA. 
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1. - EL COMERCIO y EL COMERCIANTE EN LA HISTORIA DEL HOMBRE. 

El comercio es una actividad esencial y exclusivamente 
humana. El hombre comparte con otros seres de la escala animal 
la mayor1a de sus quehaceres. Podemos observar que otros 
animales aman, construyen, usan artefactos, realizan ciertas 
actividades art1sticas, esclavizan a otros seres, hacen la guerra 
y llegan a estructurar organizaciones pol1t1cas que el hombre no 
ha alcanzado en su perfección, como las comunidades de las 
hormigas y de las abejas. Pero no existe un animal que comercie. 
(1). 

Etimológicamente la voz castellana "comercio" proviene del 
lat1n commercium y se forma as!: cum, con y merces ganancias, 
aunque hay quienes afirman sobre todo en la literatura jur1d1ca 
francesa, que el sustantivo merces denota "mercancla", por lo que 
en la expresión se encuentran presentes las ideas del cambio y 
del trafico pero no debemos olvidar que también es el ánimo de 
lucro, de obtener ganancias, con un grado de moderación variable, 
lo que induce al comerciante a acoger la profesión. 

No pocas veces la sed irresistible de provecho pecunarlo, de 
enriquecimiento rápido y fácil, determina la conducta engañosa 
del comerciante y lo orilla a la quiebra calificada como culpable 
o fraudulenta, esta última motivo de estudio. 

En la sociedad primitiva el cambio era directo y se agotaba 
finalmente con el trueque, El hombre que produc1a 
determinadas semillas o artefactos intercambiaba con otras tribus 
objetos que él necesitaba para complementar su bienestar, y 
l'l.nicamente mediante esta transacción pod1a obtenerlos. cuando el 
hombre adquirió bienes que ya no necesitaba para su consumo sino 
para cambiarlos por otros, se colocó en la situación de 
intermediario entre quien tenia bienes que deseaba cambiar por 
otros y los que necesitaban los bienes que se ofreclan a cambio. 

No debemos olvidar que el comerciante tiene un lugar honroso 
en la historia de las Comunidades Humanas. En los textos 
orientales, como el Código de Manñ, vemos al comerciante rodeado 
de respeto como protector de las ciencias y de las artes. 
Platón, era de oficio mercader y su actividad le produjo el ocio 
divino que le permitió levantar la antorcha de su pensamiento 
para que añn 11um1nen los senderos de la mente humana; al gran 
movimiento renacentista lo vemos surgir entre el esplendor de las 
ciudades comerciales italianas del medievo; y los estudiosos de 
la historia ind1sena mexicana nos enseñan como los Potchecas 

111. • Ptetrlo Bonfante. Cl lado por Ctrmtes Almllac!a RaGI. Dere· 
CllO l!er=tll. Bdltorlal Herrero, S. A. Mico 1986. par, t. 
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fueron factor determinante en la expansion imperial de los 
aztecas. (2). 

!. !. - REFERENCIAS füSTORICAS DEI. DERECHO MERCANTIL 

1. 1. 1. - La anti 1medad remota. 

Cuenta Herodoto (3) como los pueblos norafricanos, enemigos 
establecían treguas para comerciar, y como ne establecían 
contacto directo, sino que los oferentes de una mercanc!a la 
colocaban en la playa y se retiraban, ven!an los presuntos 
compradores y pon!an al lado lo que ofrecían en cambio, y se 
retiraban tambien y si los oferentes estimaban justa la 
contraoferta, recogían la mercancía y se retiraban para que los 
del otro bando escogieran lo que se les dejaba a cambio. 

El COdigo BabilOnico de Hamurabi, que data de veinte siglos 
antes de CRISTO, reglamento diversas instituciones mercantiles. 

Los Fenicios fueron famosos como grandes navegantes y 
mercaderes, y aunque de ellos solo podemos citar las famosas 
Leyes de Rodias que versaban sobre averias marítimas y la 
colon1zaciOn a la Isla de Rodas. 

As! también podemos mencionar que los egipcios y griegos 
realizaban un intenso comercio inter·no e internación y que entre 
ellos podíamos encontrar comerciantes especializados en la banca. 

Los Hind~es, en su Código de Man~. que data de dos siglos 
antes de · Cristo, destacan la profesión del comerciante como 
honrosa y reglamentan algunas instituciones comerciales. 
tambien los antiguos chinos tuvieron en gran estimación la 
actividad comercial. (4). 

1. 1. 2. - El Derecho Mercantil Romano. 

·Las disposiciones del derecho comercial· romano:· eran 
internacionales, pertenecían al jus gentium, porque el ejercicio 
del comercio no se consideraba actividad exclusiva de los 

(2). - CO!tf. Gtorce c. Vallant. Cllado por Cenantes Alm!da 
Raltl. op. cit., pat. l. 

(l). • l.4s nueve libros de la blstorla. Citado por Cenantes 
Almllada Raltl. op. cit., pal, l. 

(1). - Bscarra Citado p.ir Cenantes Almlda Raltl op. el!., j>at. 5. 
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ciudadanos sino que era permitido a los extranjeros que ven!an a 
Roma o estaban domiciliados en el la. (5). 

La grandeza del Imperio romano se debiO ante 
esplendor comercial. 

todo, a su 

1. 2. - LA IGLESIA CATOLICA, LAS CRUZADAS. 

En el siglo VII, la Iglesia 
interés, por considerarlo contrario 
prohibicion trajo consigo que los no 
jud1os se dedicasen al ejercicio del 

prohibió el prest&no con 
a la moral cristiana. Esta 
católicos principalmente los 
comercio bancario. (6). 

El gran movimiento m!stico de las CRUZADAS rue convertido.por 
los comerciantes· venecianos en una gigantesca empresa mercantil, 
que dio a Venecia singular esplendor. 

1. 3. - LAS FERIAS. 

Las grandes distancias, la lentitud de los medios de 
transportes y la inseguridad de los caminos dieron nacimiento a 
la Institución de las Ferias; que a partir del siglo ~II tuvieron 
gran auge en toda Europa y que aportaron grandes conocimientos a 
nuestro Derecho mercantil utilizados hasta nuestros d1as. 

Famosas rerias existieron en Francia, en Italia, las de 
Napoles y Fiorencia, las rerias de Champaña, en Rusia las de 
N1nj1-Nogvorov y en España las de Medina del Campo. Las Ferias 
rueron estructurando un derecho mercantil unirorme para todos los 
paises. Si no nacidas en las Ferias, la letra de cambio, debe a 
el las su singular desarrollo (7), y en las rerias de Medina del 
campo los jueces aplicaban un sumar!simo procedimiento contra 
los banqueros insolventes, que dio origen a la acepción jur!dica 
de las palabras QUIEBRA Y BANCARROTA. Los banqueros menciona 
sarabia, de la calle, iban a las rerias "con su mesa, silla o 
banco" (8), y cuando se ve!an imposibilitados para pagar, los 
jueces ordenaban que, de manera inramante, se quebrara 
públicamente la silla sobre la mesa del banquero, y que dio 
origen a las acepciones jur!dicas anteriormente mencionadas (9). 
Aún entre nosotros en la Nueva España, rue ramosa la reria de 

(5J. • Hamo! 1 Lacarlle. Citado por tenantes Al!mda Ratl. op. 
cll., pat. 5. 

(6J. - HaEI 1 Laral'lle • Citado por cenantes Alllllada Ratl. 
op. cit. , par, &. 
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acapulco, que se organizaba en ocasion de la llegada de la Nao de 
China. 

1. 4. • EL DERECHO MERCANTIL MEXICANO. 

En los antiguos imperios mexicanos el comercio tenia especial 
consideraciOn y los comerciantes ocupaban un lugar honroso en la 
organización social. Los Tianguis son una Institucion del 
Comercio indtgena que llega hasta nuestros d1as. Uno de los mas 
famosos fue el de Tlatelolco, en donde aproximadamente cincuenta 
mil personas, anota Berna! Dtaz del Castillo (10), celebraban 
transacciones comerciales y los Jueces, en rapid1simos procesos, 
dirimian las cuestiones que allt se presentaban. 

Los potchecas tienen singular importancia no solo economica, 
sino también pol1tica dentr·o de la organización de los aztecas, ya 
que los primeros eran comerciantes y tentan· una especie de 
corporacion, con un Jefe que era un funcionario muy respetado,ast 
como sus tribunales especiales que dirimtan los litigios entre 
comerciantes (11) su dios era Yacatecut11. 

Con la conquista se implanto naturalmente en la Nueva España 
otro orden Jur1dico, y como el desarrollo del comercio adquiriese 
tal importancia, los mercaderes de la ciudad de México, 
establecen su Universidad por los años de 1561 la cual fue 
autorizada por Felipe II por Cédulas Reales de 1592 y 1594. (12). 
Inicialmente rigieron las Ordenanzas de Burgos y Sevilla, pero 
la corporación mexicana promulgo las suyas, no con el titulo de 
Ordenanzas del Consulado de México, Universidad de Mercaderes de 
Nueva España, fueron aprobadas por· Felipe II en 1604. Sin 
embargo en 1660 en la recopilaciOn de Indias, sancionadas por 
Carlos II se ordeno que se aplicaran subsid1aramente por el 
consulado de México las Ordenanzas antes mencionadas, pero 
después de la PUblicaciOn de las de Bilbao, que fueron mas 
completas Y superiores a aquél las, éstas tll timas fueron de 
aplicaciOn general. (13). 

(!). - Ce"anles Almllada Raltl. op. cit., pat. (9). 
(3J. • Ra!IÓll t:arande. Citado por CeMantes Almüda Ratl. op. cit. 

par. 9. 
(9). - Ksc:rlclle. Citad~ por Cervantes Almllada Raitl. op. clt, par, 9. 
(10). • Btrnal Dlai del ca1t11lo. Citado por cmantes .lada 

Rau'l. op. el!., par, 10. 
(11). • Sahafllh. Citado por Cervantes Allmda Raitl. op. clt, par 10. 
(12). • llantllla llollna. Citado por eenantes Allma4a Rlul. op. 

cll, par. 10. 
(llJ. · Fellpe 4e J. Teo.t. Citado por Cervantes Allllllada Ratl. op. 

ctt., par. 11. 

7 



El consulado se sostenla con presupuesto propio que obten!a a 
través del impuesto llamado "averla", que grababa todas las 
mercanctas introducidas a la Nueva Espafia. (14). 

Las ordenanzas de Bilbao :fueron nuestro COdigo de Comercio 
durante las ttltimas décadas de la Colonia y continuaron vigentes 
después de la consumac1on de la Independencia, hasta 1854, en que 
se promulgo el primer COd1go de Comercio del México 
Independiente, conocido como el CODIGO DE LARES, por aon TEODOSIO 
DE LARES, Ministro del ttltimo gobierno de Antonio LOpez de 
santana, a quienise le atribuye la paternidad del COdigo, éste 
estaba muy a tono con los adelantos de su época, pero a la calda 
del gobierno de Santanna termino su e:ftmera vigencia ya que 
:fueron derogados por la Ley del 22 de noviembre de 1855, que 
restauro LAS ORDENANZAS DE BILBAO, y suprimlO los Tribunales de 
Comercio cuya jurisprudencia se atribuyo a los Tribunales 
comunes. (15). 

Por Re:forma Constitucional de 15 de diciembre de 
materia mercantil quedo :federalizada, y el Ejecutivo 
autorizado por el congreso de la UniOn, promulgo el 
cOd1eo de Comercio del H6xico Independiente, el 20 DE 
188'1. 

1883, la 
Federal, 

segundo 
ABRIL DE 

También este COdigo tuvo corta vida, pues :fue subsistitÜido 
por el de 1889, vigente desde 1890, aunque mutilado por sucesivas 
Leyes a las que mas adelante nos re:feriremos. 

Los modelos de nuestro COdigo :fueron el español de 1885 y el 
italiano de 1882, y a través de ellos, recibiO una in:fluencia muy 
marcada del COdigo Napole.Onico por lo que la doctrina :francesa 
ha tenido una singular relevancia en su interpretacion. 

Es indudable que el Código de 1889 :fue una buena Ley, que ha 
logrado perdurar parcialmente a pesar de lo :formalista. Mas es 
indudable también que desde hace varias décadas ha venido 
acentuandose su OBSOLETISMO, y se hace sentir la necesidad de una 
LegislaciOn moderna, acorde con las circunstancias inoperantes en 
la vida comercial. 

Esto ha dado motivo a la :formulaciOn de diversos proyectos y 
al desgaJamiento del COdigo, del que se han suprimido libros 
enteros. ( 16) . 

Mientras tanto ha sido necesario mutilar el COdigo y 
dispersar la LegislaciOn mercantil, que en la actualidad se 
encuentra :formada por un grupo de Leyes. 

(I!). - Han!llla Holloa. Clta<lo por cemntu Allmada Ra~I. •P. 
Cll •• pat. 11. 

(15). - Tena. Cila<lo por Cmantes Almada lllll1. op. clt, pat. 11. 
(10). - LoreD.10 Benl!o. Clta<lo por Cemotes .lllllada lli:GI. op. 

Cll., pat. 11. 
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1. 5. - EL DEUDOR CQHERCIANTE. 

Nuestro 
para los 
mercantiles) 

ordenamiento admite el procedimiento de quiebra solo 
comerciantes (personas flsicas y sociedades 

t. 5. t. - Comerciantes en derecho. 

La noción de comerciantes nos la da el art. 
de comercio, al establecer que: 

"Se reputar.&. en derecho comerciantes: 

3o. del Código 

I. - Las personas que teniendo la 
ejercer el comercio, hacen de 
ordinaria: 

capacidad legaf para 
!l su ocupación 

II. - Las Sociedades Constituidas 
mercantiles; 

con arreglo a las leyes 

III. - Las Sociedades extranjeras o las agencias y sucursa.les 
de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan 
actos de comercio". 

De lo anterior cabe aclarar que las sociedades se les 
considera. como comerciantes, por el solo hecho de haber sido 
constituidas de acuerdo con las Leyes mercantiles, sin hacer 
ninguna mención a las actividades que deban realizar mientras que 
el individuo, la persona xlsica para que sean comerciantes, es 
necesario que realice un ejercicio efectivo de la profesión 
mercantil. 

Y tratandose de comerciantes personas f isicas, 
requisitos para adquirir la calidad de comerciante son; 

a). - Tener capacidad legal para ejercer el comercio 
b). - Hacer del comercio su ocupación ordinaria. 

los dos 

i~ 5. 2. - De la caoacidad le·gal para adquirir 
comerciante. 

la cal1dad de 

La respuesta nos la da el art. 5o. del Código de comercio, 
al decir: "Toda persona que según las leyes comúnes es n.&.bil para 
contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohiben 
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expresamente la prores1ón del 
para ejercerlo". 

comercio, tiene capacidad legal 

De lo 
necesidad 
articulo 
contratar, 

expresado por este articulo, nos encontramos en la 
de entrar al campo del Derecho c·1v11, ya que según el 
1798 del citado ordenamiento común: " son hábiles para 
todas las personas no exceptuadas por la Ley". 

El mismo Código c1v11 en su art. 450 establece los casos de 
incapacidad natural y legal y que son: 

I. - Los menores de edad; 

II. - Los mayores de edad 
locura, idiotismo o 
intervalos lúcidos; 

privados de 
imbecilidad, 

inteligencia por 
aún·.cuando tengan 

III. - Los Sordo-mudos que no saben leer ni escribir; 

IV .. - Los ebrios consuetudinarios Y los que habitualmente 
hacen uso inmoderado de drogas enervantes•. 

De Jo mencionado ant.eriormente creo pertinente aclarar, para 
evitar posibles conrus1ones, que una cosa es la capacidad de goce 
y otra la de ejercicio. 

Como ya sabemos la capacidad es el 
de las personas, todo sujeto de derecho, 
capacidad jurídica. 

atributo mas importante 
por serlo, debe tener 

1. 5. 2. 1. - La capacidad se divide en Capacidad ae· Goce y de 
Elercicio, 

La capacidad en 
ella la de Goce 
titularidad y la 
negociar. 

Derecho no es una; pues hay dos especies de 
llamada también capacidad de derechos o 

de Ejercicio llamada capacidad de obrar o 

- La Capacidad de Goce. 

Es la aptitud para ser titular de derecho o para· ser sujeto 
de obl1gaclones, todo sujeto debe tenerla si se suprime la 
personalidad desaparece ya que impide al sujeto la posibilidad de 
actuar Juridicamente. 

se concluye pues que si la capacidad de goce la tienen todas 
las personas, tal capacidad es un atributo de estas y entendemos 
por atributo algo que ·1es es imprescindible, esencial constante y 
necesario y que todas las personas tienen mientras vivan. 

Dicha capacidad de goce, a la que por cierto nuestro Código 
Civil llama capacidad Juridica, se rer1ere este Ordenamiento en 
su articulo 22, que dice asi: "La capacidad Jurid1ca de las 
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personas f1s1cas se adqu1ere por el nacimiento y se pierde por la 
muerte; pero desde el momento en que un individuo es oncebido, 
entra baJo la protección de la Ley y se le tiene por nacido par 
los efectos declarados en el presente Código". 

Por lo tanto, la aludida capacidas se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte, y como ya lo dijimos 
anteriormente en la actualidad no hay persona que carezca de 
ella, y decimos en la actualidad, porque esto no ha sido siempre 
as!; recuérdese que en Roma el esclavo no era en Derecho, una 
persona, sino una COSA. También, en la Roma y en la Franela de 
los primeros tiempos del Código de NapoleOn, el caso del 
declarado clvllmente muerto mediante una condena penal, perdta 
todos sus derechos y cesaba ipso jure su personalidad. Pero si la 
esclavitud y la muete civil lograron extinguir los derechos de 
los a:fectados, la verdad es que no lograron, de ningttn modo 
extinguir sus deberes, y podtan por lo tanto ser Juzgados y 
sancionados penalmente. 

Francesco Hessineo, menciona que esta situación se debe 
indudablemente a que: "La doctrina Romana de la capacidad se 
desenvolv!a todo en torno al triple statu~ ~e que la persona 
gozaba : el status libertatis, el status civi tatis, y el status 
familiae. En la actualidad, desapareclda toda huella de 
esclavitud (status libertatis), equiparada la condición del 
extranjero a la del ciudadno (status civitatis) en cuanto al goce 
de los derechos civiles. y transformado pro:tundamente el 
contenido y la esencia de los poderes %ami11ares (status 
familiae) que no suprimen, como en otro tiempo, la capacidad 
Jur1dica. 

- Comienzo de la cápacidad de Goce. 

El articulo 22 del Código Civil es bien claro al respecto: 
"La capacidad Jur1dica de las personas f!sicas se adquiere por el 
nacimiento". Pero el problema consiste en saber, en establecer, 
en que momento se puede afirmar que el feto ha nacido. 

- El adelanto de la capacidad de goce y el Nasciturus. 

Y la parte :final del articulo 22 que venimos comentando dice 
as1: ... "pero desde el momento en que un individuo es concebido, 
entra bajo la protección de la LY se le tiene por nacido para los 
efectos declarados en el presente Código". 

En cuanto a "Los efectos declarados" 
Código son los de poder heredar y recibir 
según respectivamente lo establecen los 
contrario sensu- y 2357 d~l Código Civil, en 
del propio Ordenamiento. 

al respecto por el 
bienes en donación, 
artículos 1314 -a 
relación con el 337 

Has como estos ttltimos art!culos 1314 y 2357 expresamente 
disponen que para que el concebido pueda adquirir por testamento 

11 



o por intestado o por donación se requiere que sea vJ.able 
conforme a lo dJ.spuesto en el articulo 337 y que dlce asl: 

Art. 337. - " Para los e:tectos legales, solo se reputa nacido 
el :teto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 
veJ.ntlcuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil~ 
Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podra 
entablar demanda sobre la paternidad". 

- Fin de la capacidad. 

El articulo 22 Código Civil señala: "La Capacidad Jur!dica de 
las personas :t1s1cas se adquiere por el nac1m1ento y se pierde en 
la muerte". 

Es decir, asl como la capacidad de goce se adelanta para los 
efectos declarados en el Código "desde el momento en que un 
individuo es concebido", pero a condición de que nazca "viable" 
con:torme a lo dispuesto en el articulo 337, as! también esa 
capacidad se prolonga en ocasiones, hasta después de la muerte. 
Tal es el caso de la presunc1.on de muerte. (articulo 705 Código 
Civil), puesto que no es imposible una 31tuac1on, que bien puede 
presentarse, en que por carecer de noticias de una persona e 
ignorarse su paradero, se instaure con respecto a ella un 
procedimiento de ausencia considerándola viva, cuando en realidad 
ya está muerta. 

Por ~ltimo un concepto general de la capacidad de goce nos la 
da Xelsen concibe al sujeto como un centro de 1mputacion de 
derechos, obligaciones y actos Jurtdicos. De lo anterior se 
concluye que la capacidad de goce no puede quedar suprimida 
totalmente en el ser humano pues basta ser hombre, para que se le 
reconozca un mínimo de capacidad de goce y ésto lo vemos en el 
principio sustentado en el derecho mo<1erno: •todo hombre es 
pe:rsona 11

• 

- Capacidad de Elerc1c1o. 

Dicha capacidad necesariamente supone la de goce, pues si 
ésta no existe, tampoco puede existir aqut.l la, y por la sencilla 
razón de que sino es titular de derechos y obligaciones 
(capacidad de goce) no es posible pensar en el ejercico de los 
primeros ni en el cumplimiento de los segundos. 

- Comienzo de la Capacidad de EJercicl.o 

No todas las personas tienen dlcha capacidad, luego, no puede 
comenzar con el nacimiento como la de goce, sino que 
necesariamente tiene que ser re:terida a una época posterior, es 
decir con el comienzo de la mayoría de edad, de conformidad con 
los siguientes arttculos del Código civ1l: 
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Articulo 646. - La mayoria de edad comienza a los 18 años 
cumplidos. 

Articulo 647. - El mayor de edad dispone 
persona y de sus bienes. 

libremente de 

- La mayoria de edad civil y las otras mayoridades. 

su 

En virtud de las últimas re:formas relativas a la Constitución 
y al Código Civil, estA ya unificado, en la edad de 18 años el 
comienzo de las mayoridades politica, civil, penal y milttar pero 
no acontecia lo mismo antes de dtchas reformas. 

Ya que la mayor!a ctvtl comenzaba a los 21 años sin 
disttnción de sexo, nacionalida o de otra alguna, la penal 
también stn ninguna distinción comenzaba a los 18 años cumplidos, 
según el articulo 119 del Códtgo Penal, en relación con los 64 a 
70 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federac1on ya que 
sólo que buleren cumplido tal edad de 18 años pod!an -y pueden
ser Juzgados por un Juez penal (antes de cumplir dtcha edad eran 
-Y son Juzgados- por un tribunal para menores o conseJo tutelar 
para menores. 

Por otro lado, la edad pol!tica empezaba para los varones 
primero y después tamblén mujeres a los 18 años si era casado y a 
los 21 sl era soltero, según el texto original del articulo 34 de 
la Constitución Federal. La mayoridad militar empezaba y sigue 
empezando solo para los varones y para los e:fectos de la 
conscr1pc1on a los 18 años, conforme a la Ley del Servicio 
Militar flacional, en tanto que la Ley Laboral y agraria, se 
inic!an a la edad de 16 años y aún antes de cumplirse esta edad 
en tratándose de campesinos, hombres o muJeres que tengan :familia 
a su cargo. 

La Representación como 
Incapacidad. 

InstituciOn Auxiliar de la 

Es una Instltucion auxiliar de la incapacidad de ejercicio, 
ya que sin dicha representacion y como lo a:firma RoJina Villegas 
en su l1·bro Compendio de Derecho Civil que: "aún cuando se 
tuviera la capacidad de goce, propiamente se carecer!a de esta 
aptitud, dada la imposibilidad de hacer valer los derechos que por 
la mtsma se hubieren adquirido pues -agrega- de que servirla al 
menor o al enajenado mental ser titular de derechos, si no 
pudieran eJercitarlos o hacerlos valer por conducta de un 
respresentante". 

- Grados de la Capacidad de EJerctcio. 

El grado mAximo de la incapacidad de ejerctcio (o lo que es 
Jo mismo, e inversamente, el grado m!nimo de la capacidad de 
obrar) les corresponde tanto al concebido pero no nacido as! como 
a toda persona mayor interdicta centre ellas las carentes 
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totalmente 
facultades 
pos1bl1dad 
de ejercer 
s1 mismos, 

de 1ntel1genc1a o perturbados en lo absoluta de sus 
mentales) pues carecen de toda facultad o siquiera 

(f1s1ca el no nacido y Jur1d1ca al mayor interdicto), 
por s1 mismos sus derechos y de cwnpl1r, tamb1en por 
sus obligaciones. 

El grado siguiente de la capacidad de ejercicio le 
corresponde al incapacitado, que no disfruta de su cabal juicio, 
pero que tiene intervalos de lúcidez. 

En el siguiente nivel se encuentra el menor no emancipado 
puesto que como todo incapacitado, carece de facultades para' 
ejercer susderechos y cwnpl1r sus obligaciones personalmente so 
pena de nulidad (art1cu10 635 COdigo C1vl), aunque tiene la 
facultade de testar si ya ha cumplido los 16 años de edad 
(articulo 1306 fracciOn I contrario sensu). La Ley lo faculta 
(articulo 428 fracc10n I, 429 y 337, parte final de su fracc10n 
IV) para administrar personalmente los bienes que haya adquirido. 

El grado que sigue es el del menor emancipado, pues tiene la 
libre administrac1on personal de todos sus bienes (articulo 643 
COd1go Civil), los que haya adquirido por su trabajo as! como los 
que sean suyos por cualquier otro titulo, teniendo ademas la 
libre disposic1on de los muebles (fracc1on I, contrario sensu del 
propio precepto. 

- Adelanto de la capacidad de ejercicio, 

Dicha capacidad puese ser adelantada y el medio de lograrlo 
es la emanc1pac1on, la que actualmente sOlo se obtiene entre 
nosotros por ministerio de la ley, por el solo hecho de que un 
menor contraiga matrimonio (articulo 641 COdigo Civil). La 
emancipac1on necesariamente tiene que ser antes de la mayor1a de 
edad, ya que al llegar esta la capacidad de ejercicio es plena y 
por tanto intttil la em'anc1pacion. 

De lo anterior no debemos olvidar que el adelanto de la 
capacidad de ejercicio se obtienen determinados efectos, mismos 
que el articulo 643 COd1go Civil señala y que son los siguientes: 

Art1cu10 643. - El emancipado tiene la libre admin1strac10n de 
sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 

1. - De la autórizac1on Judicial para la enaj~naciOn, gravamen 
o hipoteca de bienes ra1ces; 

II. - De un tutor para los negocios Judiciales. 

- Limites de edad'para obtener dicho adelanto. 

En cuanto al min1mo hay vara1ac1on en las edades 16 años si 
se trata de los hombres y 14 en lo que toca a las mujeres ya que 
sOlo a partir de estas respectivas edades, el articulo 148 del 
COdigo c1v11 permite la celebrac10n del matrimonio. 



Por lo tanto, no debernos olvidar que la emancipación hace 
salir definitivamente al menor de la patria potestad, pues 
obtenida aquélla no se volvera a recaer en ésta, as! se divorcie 
o enviude el menor o se anule su matrimonio (articulo 641 Código 
Civil). 

Es la posibilidad juridica en el sujeto de hacer valer 
directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos 
Jur1d1cos,de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar 
las acciones conducentes ante los tribunales, en otras palabras es 
la aptitud de participar directamente en la vida Juridica, de 
hacerlo personalmente. 

Por lo que la incapacidad de ejercicio impide al sujeto 
hacer valer sus derechos, celebrar en nombre propio actos 
jurtdicos, contraer y cumplir sus obligaciones o ejercitar sus 
acciones. ( 17). 

Ahora 
establece 
ejercer el 

bien, el código 
incompatibilidades 
comercio. 

de 
que 

Comercio 
originan 

en su articulo 
la proh1biciOn 

12 
de 

Las incompatibilidades que el COdigo establece son: 

I. - "Los corredores (son capaces, pero no están legitimados 
para ejercer el comercio, porque son auxiliares del 
mismo, mediadores en la realizaciOn de negocios 
mercantiles). 

II. - Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. (su 

II I. -

situación de quebrado es, notoriamente, incompatible 
con el ejercicio del comercio. Pero el quebrado es 
capaz: actúa procesalmente, ejerce la patria 
potestad, etc. 

Los que por 
condenados 
incluyendo 
cohecho y la 

sentencia ejecutoriada hayan sido 
por delitos contra la propiedad, 

en éstos la falsedad, el peculado, el 
concusión" 

Por otro lado, el comerciante ambulante que generalmente no 
tiene establecimiento (llamados fayuqueros en el norte del pats), 
que compra para revender, en una acepc1on estricta es comerciante 
y el Código de comercio en su articulo 'lo. nos dice: • Las 
personas que accidentalmente, CON O SIN ESTABLECIHIENTO FIJO, 
hagan alguna operacion de comercio, aunque no son en derecho 
comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por el la a las leyes 
mercantiles. Por tanto los labradores y fabricantes y en general 
todos los que tienen pl~~teados almacén o tiendas en alguna 

(11). • RoJI~ Vllle¡as Rafael. Cmpeodlo de Derecho CIYll. Talo 
l. lntrO<luccl6n, Ptrsonas y Faallla. Edllorlal 
Pomt.I, S.A. llnlco 1911. J>at, 15&·159. . 
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población para el expendio de los frutos de su finca, o de los 
productos ya elaborados de su industria O TRABAJO, sin hacerles 
alteraciOn al expenderlos, seran considerados comerciantes en 
cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. 

Sin embargo, y ante el silencio de nuestra legislación 
mercantil, debemos concluir que los artesanos, como los 
comerciantes ambulantes, no son en estricto derecho comerciantes, 
porque ca1•ecen de una empresa mercantil en expl otaciOn. 

En efecto, en México, 
por los actos de comercio 
pero al mismo tiempo, el 
determinacion de numerosos 

el derecho mercantil esta delimitado 
(art. 1o. Código comercio Mexicano); 
concepto de comer·ciante sirve para la 
actos de comercio. 

1. 6. - CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE COHERCIO. 

El catalogo de los actos de comercio del derecho mexicano se 
encuentra principalmente, pero no exclusl.vamente en el articulo 
75 del Código de Comercio, Y cuyo articulo dice que la ley 
reputa actos de comercio las XXIV fracciones enumeradas, 
finalizando que en caso de duda, la naturaleza comercial del acto 
sera fijada por arbitrio jud!cial. 

Ahora bien, el articulo 76 del mismo Código de Comercio 
menciona que no SERAN ACTOS DE COMERCIO la compra de art1culos o 
mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia, hagan 
los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando 
ellas fueren consecuencia natural de la practica de su oficio. 

Sin embargo, y nuestro código, al igual de los que rigen en 
la mayor parte de las naciones europeas y americanas, no han 
definido la naturaleza propia de tales operaciones, sino que se 
ha limitado a forjar una enumeración de ellas, que, aunque 
bastante larga, tenía que resultar incompleta a declarar 
igualmente mercantiles los actos de naturaleza semejante a los 
catalogados, y a autorizar a los jueces para que decidan de 
manera discrecional sobre el caracter dudoso de tal o cual acto 
no comprendido a la enumeración legal. 

Se hace pues casi imposible dar una definición exacta de acto 
de comercio, y necesitarnos convenir en que el ttnico medio que 
tenemos para conocer la naturaleza comercial de un acto, es el de 
recurrir a la enumeración del legislado. El acto es mercantil, si 
se halla ~ncluido en el catalogo del artículo del Código de 
Comercio. 

Aunque podemos hacer una clasificación basada en criterios 
generales de la enumeración de dichos actos. 
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As!, pues, la primera divisiOn de los actos de comercio queda 
constituida por dos grupos: 

A. - Por el de los actos absolutamente mercantiles, Y 

B. - Por el de aquellos cuya mercantilidad es solo ·relat'iv·a,· 
. <· ,~· 

circunstancial pudieramos decir. 
.-

En este segundo grupo (BJ, mucho mas vasto que el: l>F.ime;.:o ese 
distinguen cuatro catesortas di versas: :·.,: ;.;::-.\:··' ·.,\)~:·:" 

a). - Actos que responden a la nociOn econOmica de '~brri~r.':~~;' 
b). - Actos que dimanan de empresas; 
c). - Actos practicados por un comerciante en relaciOn con el 

ejecicio de su industria; 
d). - Actos accesorios o conexos a otros mercantiles. 

Ahora bien cual es el s1gni%icado de la %Ormula "la ley 
reputa actos de comercio" del articulo 75 . Se quiso decir lo .-si 
guiente: •son actos de comercio. "Si muchos de el los no lo son 
por su intr1nseca naturaleza economica y el legislador los 
declaro mercantiles· ~nicamente porque as1 lo quiso, esos actos 
caerl!.n siempre bajo la disciplina d&l código, sin que se 
admisible prueba alguna ni alegaciOn en contrario". 

En otros paises y bajo el imperio de otras legislaciones se 
ha discutido la cuestiOn de saber si la enumeracion de que 
tratamos es limitativa o simplemente enunciantiva, tal discusiOn 
es imposible entre nosotros, ya que nuestro cOdigo le recono.ciO 
francamente a dicha enumeraciOn el caracter ENUNCIATIVO, que 
tambJ.en se le llama DEMOSTRATIVO o EJEMPLIFICATIVO. 

Pues como ya vimos anteriormente el legislador, en efecto, ha 
otorgado a los jueces, como se ve por la FracciOn XXIV, la 
facultad de declarar mercantiles cualesquiera actos no incluidos 
en la enumeración legal, si son, a Juicio de aquellos, anl!.logos a 
los previstos expresamente por el cOdigo. Ya que aunque el 
legislador pudiera recoger en un momento dado todas las 
manifestaciones de la actividad industrial y mercantil, 
reducirlas a categorías y formar con todas ellas un catálogo 
completo de actos de comercio, pronto aparecerían nuevos 
fenómenos en el inmenso campo del comercio y del industrialismo 
modernos por la incesante evolución de esta rama del derecho. 

A. - Los actos absolutamente comerciales que 
categor!a son; 

FracciOn III. - Las compras y ventas 
obligaciones de las sociedades mercantiles; 

integran la or1mera 

de acciones y 

FracciOn IV. - Los contratos relativos a obligaciones del 
Estado u otros t1tulos de cr~dito corrientes en el comercio; 
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Fracción XVIII. - Todas 
certificados de deposito y 
mismos; 

ias operaciones hechas sobre 
bonos de prenda librados por los 

Fracción XIX. - Los cheques, letras de cambio; 

Fracción XX. - Los tituios a la orden o al portador;. 

Fracción XV. - Todos los contratos relativos 
maritimo y a la navegac1on interior y exterior; 

al comercio 

Las Fracciones anteriores, con excepción de la última 
expresan un solo y mismo concepto: de titulo de crédito. El 
articulo 10. de la Ley de Titulos y Operaciones de Crédito, la 
cual no es sino una gran secc1on, 1mportantis1ma por cierto del 
Código de comercio, declara que son cosas mercantiles los titulos 
de crédito y que "las operaciones que en ellos se consignen, son 
actos de comercio ... ". 

Entendemos pues, por titulo de crédito aquellos documentos a 
los que va unido un derecho de crédito, de modo que quien tiene 
el documento, tiene también el derecho en otras palabras los 
documentos que tienen la virtud de atribuir un derecho, son 
precisamente los títulos de crédito. Como ya lo mencionamos 
anteriormente todos los derechos, y todas las obligaciones 
quenacen de un titulo de crédito, son mercantiles y absolutamente 
mercantiles, es decir, en todo caso y para toda clase de 
personas. 

Los títulos de crédito han surgido a la vida jurídica como 
resultado de la evolución del comercio, para satisfacer las 
necesidades de la c1rculac1on econom1ca, para ayudar de modo 
eficacis1mo al desenvolvimiento del crédito, que es efectivamente 
como tanto se ha dicho, el alma del comercio. 

Las Fracciones III y XVIII son censurables pues estas 
operaciones nada tienen que ver con la materia de los títulos de 
crédito, a p~sar de haberlas colocado en la misma linea que a 
éstos. 

En la Fracción III, las compras y ventas de acciones y 
obligaciones de sociedades mercantiles son actos de comercio, 
pues as! las acciones como las obligaciones son t;t1ulos de 
crédito. Pero no lo son las porciones de las sociedades 
mercantiles. En efecto, las porciones y acciones de que nos habla 
la Fracción III, son las partes que en el capital de las 
sociedades corresponden a los socios de las mismas en razon de 
sus aportaciones. Tales partes se denominan especialmente 
porciones o cuotas, cuando la sociedad es de capitales. Pero las 
porciones o cuotas no son titulos de crédito, pues su propia 
naturaleza se opone a que lo sean, por ser de suyo personales y 
por ende intransmisibles, como lo exige la 1ndole de las 
sociedades de personas. Para que su titular pueda cederals, 
necesita contar con el consentimiento de todos los socios, salvo 
que el contrato social dispusiera otra cosa (articulo 31 de la 
Ley de sociedades Mercantiles). 
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Por lo que toca a la Fracc10n XVIII, tampoco debiO el 
legislador incluirla en este renglOn de titulos de credito, pero 
los depos1tos en los almacenes generales son de naturaleza 
mercantil, porque constituyen verdaderas empresas, ya que operan 
coordinando los factores de la producciOn, y, por cierto en 
considerable escala. Contenido en el capitulo I del titulo II de 
la Ley General de Instituciones de credito, dedicado a 
reglamentar esta c 1 ase de establ ec1m1ent os. DebiO, pues, e 1 
legislador incluir dichos almacenes dentro de la enumeracion de 
las empresas, donde habrian hallado su natural asiento y donde 
habian ostentado, por ese solo hecho, la razon de su 
comerciabi l idad. 

Y Respecto de la Fracc1on XV "todos los contratos relativos 
al comercio Maritimo y a la navegaciOn interior y exterior". No 
puede ser mas amplio el contenido de este inciso, pues hasta la 
compra de un barco para destinarlo exclusivamente a expediciones 
c1ent1f1cas o meramante recreativas constituyen un acto de 
comercio para cuantos en ella participen. Estos actos se rigen 
por las leyes comerciales, porque antiguamente la navegacion era 
un instrumento exclusivo del comercio, y las controversias a que 
daba Jugar se reso1v1an por las corporaciones de los navegantes. 
La razon es pues de caracter histOrico. 

B.· ~_¡¡_Relatlyamente Comerciales. 

a). - Actos que responden a Ja noción económica de comercio; 

Entre· los actos relativamente comerciales figuran en primera 
lina los que responden a la noción econOm1ca del comercioy son 
los comprendido en las Fracciones I, II y XIV del articul.o 75 del 
Código de comercio. 

Articulo 75. · La ley reputa actos de comercio. 

l.· Todas las adquisiciones, enajenaciones y al qui !eres 
verificados con propos1to de especulac1on comercial, de 
mantenimientos, articu1os, muebles o mercaderlas, sea en 
estado natural, sea despues de trabajados o labrados''. 

Es claro, que los actos a que la Fraccion se refiere, no son 
mas que contratos onerosos por Jos que se adquiere la propiedad o 
el goce de una cosa con el propOsito de especular mediante la 
transmis10n de lo adquirido y contratos por los que esa 
transmis10n se lleva a ·efe.cto. Por lo que toda esas categorias 
de cosas, que figuran como objeto de los actos que menciona la 
Fraccion I, caen bajo Ja denominacion comttn de mercanc1as, pues 
por mercanc1a deben entenderse, todas las cosa tttiles y 
permutables, que pudiendo ser objeto de una especulación 
mercantil, por no haberlas'excluido Ja voluntad del legislador 

19 



como lo hizo con el uso o goce de bienes inmuebles, 
destinadas a ser objeto de transacciones comerciales . 

es tan 

.Ahora bien la intenciOn de lucro, o como dice la Fraccion que 
venimos estudiando, el propOsito de especulaciOn comercial 
consiste en la intenciOn, por parte del adquirente, de obtener 
una ganancia mediante la enajenaciOn de lo adquirido, y es claro, 
por lo demas que tal elemento debe constituir el sello 
caracter!stico de la adquisiciOn comercial. Y l'a intencion de 
especular debe existir en el momento de verificarse el acto de 
adquisicion. 

Conforme a la Fracción II, 
y ventas de bienes inmuebles, 
de especulaciOn comercial. 

son actos de comerc10 1 "las compras 
cuando se hagan con dicho propOsito 

La circulaciOn, tal .como lo entienden los economistas, es el 
movimiento de las mercanc!as al pasar de un patrimonio a otro, es 
la transmisiOn de derecho de propiedad o de goce, de una persona 
en favor de otra. De esa circulaciOn, de esa movilidad 
econOmica, son perfectamente susceptibles los inmuebles. 

Entre los actos de comercio del articulo 75 del COdigo de 
Comercio en su FracciOn XIV "las operaciones de banco•. 

Las operaciones que constituyen el comercio de banco son 
actos de verdadera especulacion mercantil, esto es, actos de 
mediaciOn inspirados en un proposito de lucro; solo que aqut, a 
diferencia de los actos de que se trata la Fraccion I, la 
actividad comercial no versa sobre el cambio o transmision de 
productos directamente destinados a la satisfacciOn de las 
necesidades del hombre, sino que tienen por exclusivo objeto la 
transmisiOn lucrativa del dinero o de los tttulos que lo 
representan. En una palabra, la circulaciOn monetaria y la 
circulacion fiduciaria. 

Pero st queremos marcar el sello caractertstico del comercio 
de banco, podemos decir que, mediante el, el banquero se coloca 
entre los que ofrecen su dinero y aquellos que lo solicitan a fin 
de transmitirlo de unos a ·otros y obtener por esa funcion de 
intermediario una remuneracion, en que consiste su ganancia 
(descuento, interés, comisiOn, o cambio, segttn los casos). 

Pero el elemento que da vida a estas operaciones, as! a las 
activas en que el banco figura como acreedor, como a las pasivas 
en que aparece como deudor, es el crédito. Y operan, pues, los 
banqueros merced al crédito de que disfrutan, con capitales 
ajenos, con los fondos de su clientela, por manera que su funciOn 
caractertstica consiste, como ya lo hemos dicho, en servir de 
intermediarios entre las personas que les conf1an sus capitales 
disponibles y aquéllas que los necesitan y demandan. 

/ 
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b). - Actos deriyados de µpa empresa, 

Toda una tercera pate de las veinticuatro Fracciones de que 
consta el articulo 75, la llenan los actos ejecutados por 
empresas: empresas de abastecimientos y suministros; de 
construcciones y trabajos públicos y privados; de fabricas Y 
manufacturas; de transporte de personas o cosas por tierra o por 
agua, y de turismo; editoriales y tipogr~ficas; de comisiones, de 
agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos 
de venta en p'dblica almoneda; de espectaculos públicos, y de 
seguros, a todas las cuales se refieren, respectivamente, las 
Fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, y XVI. 

En opinion de los mAs, el concepto de empres, según el 
articulo 75 coincide substancialmente con el concepto economico 
de la misma. Se entiende por Empresa el organismo que realiza la 
coordinacion de los factores economicos de la produccion. 

Est1mamo8 que es inherente a la naturaleza comercial de la 
empresa el fin de lucro. La empresa que no se propone el lucro, 
no es empresa mercantil. Es importante señalar que no quiero que 
se confunda el empresario con el comerciante. Ciertamente, si la 
empresa es de larga duraciOn y se desenvuelve en operaciones 
numerosas, o si el empresrio asume simultanea o sucesivamente 
varias empresas, este sera comerciante pero hay empresas, como 
las administradas por el Estado o las de breve duración, que no 
pueden atribuir al empresario la calidad de comerciante. 

Pero si tiene importancia decisiva la procedencia del trabajo 
que se emplea, pues para el cOdigo hay empresas y, por 
consiguiente, acto mercantil, cuando la producciOn se realiza 
mediante el empleo de trabajo ajeno, o en otros terminos, cuando 
el empresario recluta el trabajo, lo organiza, lo vigila, 
retribuye y dirige para fines de produccion. 

Estudio particular de 
de comercio. 

la empresas especificadas en el Codi¡¡o 

Fraccion v. - Empresas de abastecimiento y suministros. 

Entendemos por empresas de suministros, la empresa que tiene 
por objeto proporcionar a sus clientes, en epocas generalmente 
periodicas, determ1nadas cosas o servicios, mediante el precio y 
en las cantidades y demas condiciones de antemano convenidas. 

Algunos ejemplos muy conocidos las que tienen por objeto 
suministrar a sus clientes luz o energía electrica; las que se 
organizan para proveer de v1veres o vestuario a la tropa, etc. 

Y la diferencia entre venta y suministro de cosas consiste en 
que: en la venta el comprador tiende a la adquisicOn de la cosa; 
en el suministro, el cliente tiene como mira la obtencion del 
servicio que el suministrante le presta procurandole la cosa en 
tiempo oportuno. El elemento esencial es la obra o trabajo del 
suministrante. Y lo que caracteriza a la empresa de suministro 
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según la ley, consiste precisamente en el hehco de que el 
sum1n1strante se vale del trabajo ajeno y aparece especulando con 
el mismo, es decir que para realizar el suministro se provee de 
un personal, de modo que el servicio que presta no es producto 
únicamente de su obra, sino de la suya y de la de los demás. 

Fracc10n VI. - Empresas de construcciones, 
públicos y privados. 

y de trabajos 

Estas empresas tienen por objeto la construcc1on,demollciOn 
o transformac10n de algún inmueble, como la construcc10n de 
edificios, puentes, carreteras, canales, drenajes, pavimentos, 
etc. El empresario intenta lucrar con el uso de sus máquinas e 
instrumentos y con el trabajo de los operarios, para lo cual se 
interpone entre ese conjunto de fuerzas productivas, como hemos 
dicho antes, y la masa de consumidores. 

Fracc10n VII. - Las empresas de fábricas y manufacturas. 

Son aquellas empresas que tienen por objeto transformar la 
materia prima o la ya trabajada, a fin de ponerla en aptitud de 
satisfacer las necesidades del consumo. El obrero, nunca practica 
actos de comercio, pues su func10n se reduce a prestar a otro su 
trabajo manual sobre materia que este suministra, a cambio de una 
remunerac10n que recibe el nombre de salario. Por lo tanto no es 
posible que haya de su parte un acto de med1ac10n, ni, por 
consiguiente, un propos1to de especulac10n mercantil. Ya que lo 
que presta, lo saca de s1 mismo, como que ello consiste solo en 
su act1v14ad personal. 

Fraccion VIII. - Las . empresas de transportes de personas o 
cosas, por tierra o por agua, y empresas de turismo. 

Se entiende por lo anterior, a aquellas empresas que se 
organizan con el fin de transp~rtar de un lugar a otro, por 
tierra, por agua o por el aire, y usando de cualesquiera medios 
de locomoc10n, personas o mercadertas de toda especie. 

El acto de transporte, para ser comercial presupone 
necesariamente una orean1zac1on de los factores productivos, 
tendiente a desarrollar la actividad productora del transporte; 
de lo cual se infiere, en último ana11s1s, que "no pueden tenerse 
como actos de comercio los transportes aislados, accidentales, 
aunque los determine el esp1r1tu de lucro y mucho menos los 
transportes hechos para ejercer un of 1c10. 

El articulo 576 
transportes por vtas 
reputara mercantil: 

d1ece de 
terrestres 

esta manera: "El contrato de 
o fluviales de todo genero se 

I. - cuando tenga por objeto 
efectos de comercio; 

11. - cuando s1endo cualquiera su 
porteador o se dedique 
transportes para el Público•. 
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FracciOn IX. -
t1pogr4f1cas. 

Las 11brer1as y las empresas editoriales y 

como resultado del poco estudio con que los autores del 
cOdlgo tradujero el 1ta11ano "Le imprese ed1tric1, tipografiche o 
librarie", desde luego que librarle es un adjetivo, no nos habla, 
pues el legislador italiano de 11brer1a a secas, como 
equivocadamente lo entendieron, segnn purece, los redactores de 
nuestro cOdigo, sino de empresas de l1brer1a, de empresas 
librarlas como trauduc1r1amos a Ja letra, s1 este adjetivo no 
fuera un barbarismo en castel !ano. Si la traducc10n hubiese sido 
correcta la empresa de 11brer1a, que no presupone sencillamente 
Ja compra de libros para especular su reventa, f1gurar1a muy bien 
al lado de las editoriales y tipográficas, y sin confundirse con 
las compras y ventas de la Fracc1on I. 

Por lo que toca a las empresas ect1toria1es, su objeto es 
publicar y difundir las producciones del espiritu, consistiendo 
el pr1nc1pal medio de que para ello se valen, en la adqu1sicon de 
los derechos exclusivos que sobre tales producciones tiene sus 
autores. Esa adqu1s1con la realiza la empresa mediante un 
convenio celebrado entre el autor de la obra literaria, 
cient1fica o artistica, cuyo convenio se llama contrato de 
edtcion. 

Ahora bien dicho contrato no significa por s1 solo Ja ces10n 
absoluta de los derechos del autor, pues bien puede limitar el 
11tlmt-ro de ediciones que el editor puede hace, y en caso de 
silencio debe presumirse que aquéllas han limitado a una sola 
edici.On los efectos de su convenio. Es decir, agotada la ediciOn o 
ediciones amparadas por el contrato, el autor o sus 
causahabientes recobran todos sus derechos para explotar su obra. 
En cuanto a lo segundo, el editor no es libre para pUblicar o no 
la obra, pues el contrato le impone una obligac1on de hacerlo. 

El articulo 
as1: "El contrato 
obra literaria o 
entregarla a un 
pub! icaria, es 
considerable de 

372 define dicho contrato que a Ja letra dice 
de edtciOn es aquél por el cual el autor de una 
art1st1ca o sus causahabientes, se obligan a 

editor, comprometiéndose éste por su parte a 
decir, a reproducirla en nrunero mas o menos 

ejemplares y a propagarla entre el ptlblico." 

Por lo que toca a las emp~esas tipográficas su actividad 
tiene sencillamente por obJeto la impresiOn de obras o de 
cualesquiera escritos, sin tener que preocuparse el empresario 
por la p"tl.blicacion o d1fusion de las mismas. Imprime, pero no 
edita. 

Fracc1on x. - Las 
oficinas de negocios 
p"tl.blica almoneda. 

empresas de comisiones, de agencias, de 
comerciales y establecimientos de ventas en 

La com1sion es un contrato esencialmente comercial, ya que ha 
de recaer, por def1n1c1on, sobre operaciones de comercio. 
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Por otra parte el legislador nos habla de agencias y oficinas 
de negocios son expresiones sinónimas pero donde reside el 
caracter m.ercantil de los actos de un agente de negocios, aun 
cuando versen sobre materia esencialmente civil, dimana de que la 
agencia se halla organizada de modo de constituir una empresa. 

En cuanto a los establecimientos de ventas en pública 
almoneda no es sino los agentes de negocios que ·sirven de 
intermediarios entre los que compran y los que venden. 

Fracción XI. - Las empresas de espectaculos públicos. 

Son aquellas empresas que tienen por objeto distraer o 
divertir al público, a cambio de alguna remuneración, mediante 
espectaculos de cualquiera especie, por ejemplo: las empresas 
dest~nadas a representaciones teatrales, las empresas de corridas 
de to:·os, las de cinematO¡¡raros, circos, ·casinos, salones de 
baiie, de conciertos, de tiro, etc. En el las el empres.ario 
pretende especular con el talento de los artistas, con la 
destreza de las personas de que se sirve para agradar al público, 
con el trabajo material de los operarios, con el uso de mAquinas 
o apa:"atos, de decoraciones escénicas, trajes de actores, etc. 

Fracción XVI. - Los contratos de seguros de toda especie, 
sie~:re que sean hechos por empresas. 

Aqu! la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a 
resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ver1ricarse la 
eventualidad prevista en el contrato. El asegurador solo puede 
ser una empresa organizada como sociedad anónima o mutualistaa, 
y no puede operar sino con autorización del Gobierno, según lo 
determinan los art1cul o 11 y 12 de la Ley "General de 
Instituciones de Seguros; y aqu1, como en cualquiera otra 
empresa, el asegurado responde civilmente de sus obligaciones, en 
tanto ¡;¡ue son mercantiles las de la empresa aseguradora. 

e). - Actos practicados por comerciantes. 

Fracción XX. - Los valores u otro t1tulos a la orden o al 
portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se 
compruebe qo~e se derivan de una causa extraña al comercio. 

Es decir, los actos que provienen de un no comerciante, 
serian civiles, devienen actos de comercio cuando es un 
comerciante el que los realiza. El fundamento de lo anterior es 
la presunción (juris tantum), de que el que ha hecho del comercio 
su ocupación habitual, es decir, el comerciante ha de consagrar 
al mismo la mayor parte de su actividad, lo que equivale a decir 
que la mayor parte de los actos que ejecuta, o constituyen 
directamente su comercio, o por lo menos se refieren a el; y de 
allí el pr1ncip10 admitido por todo el mundo de que las 
obligaciones de un comerciante se presumen mercantiles, mientras 
no se destruyan con prueba contraria. 
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Fracción XXI. - "Las obligaciones entre comerciantes y 
banqueros, si no son d.e naturaleza esencialmente civil". 

La Fracción XXI y la segunda parte d.e la Fracción XX no se 
refieren m4s que a las obligaciones d.e los comerciantes, para 
declarar que se presume cno que se reputan) mercantiles, bajo 1i 
condición d.e que no sean esencialmente civiles, o d.e que, no 
siendo tales, no se acredite que son ajenas al comercio d.e su 
autor. 

d). - Actos acqesorios o conexos a actos mercantiles. & 

Son aquellos actos que se ligan a actos aislad.os de comercio, 
no en virtud de una presunción, sino porque realmente se celebran 
en 1nteres o por causa de los mismo. 

Fracción XII. - Las operaciones d.e comisión mercantil. 

No basta para reputar mercantil un acto el que este se 
eJecu'te simplemente en interes de un acto comercial. Requit!rese 
ademas que el autor del acto principal sea quien ejecute o, -por 
lo menos, quien responda del acto accesorio; en otros term1nos, 
que por cuenta de el se realice este ült1mo. 

Fracción XIII. - Las operaciones 
m~rcm1~ iles. 

de mediación en negocios 

El mediador, o, para emplear la denominación propia, el 
corredor es "el agente auxiliar del comercio, con cuya 
intervención se proponen, ajustan y otorgan los contratos 
mercantiles" El corredor, no contrata, no crea ningün v!nculo 
jur!d.ico, 'ni por s1, ni como órgano d.e la voluntad. de nadie, pero 
hace que contraten otros, allanando con su experiencia, con el 
conocimiento adquirido en el mundo d.e los negocios, en el mundo 
de las ofertas y demandas, los obstaculos que se opongan a la 
celebración del acto comercial. Por lo que el contrato de 
correduría sirve de medio para llevar a cabo una operación de 
naturaleza comercial. 

Fracción XVII. - Depósitos por causa de comercio. 

Puesto que el deposito "es un contrato por el cual el 
depositario se obliga hacie el depositante a recibir una cosa, 
mueble o inmueble, que aquel le confía, y a guardarla para 
restituirla cuando la pida el depositante (articulo 2516 Código 
c1v11), es f4cil comprender que su caracter comercial no puede 
derivarse de su propia e intima naturaleza . Para que revista tal 
caracter, preciso es que se relacione con un establecimiento 
comercial o siquiera con un acto d.e comercio. 

Fracción XXIII. - La enajenación que el propietario o el 
cultivador haga d.e los productos d.e su finca o de su cultivo. 
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Los actos de la lndustria agr!cola, 
de especulacion por obedecer a un movil 

si entrañan un propOsito 
lucrativo . 

Fr•acciOn XIX. - Los cheques, letras de cambio o remesas de 
dlnero de una plaza a otra, entre toda clase de persohas. 

Y en cuanto a las "remesas de dinero de una plaza a otra" de 
que nos habla la :fraccion XIX. La conJunciOn "o" que les 
precede , parece denotar que, a juicio del legislador, la letra 
de cambio y remesa de dinero de una plaza a otra son expresiones 
sinonimas, pues Ja letra de cambio s.e invento con el objeto 
exclusivo de servir de instrumento y expresion del contrato de 
cambio, es decir, del contrato por el cual entrega una personas y 
se obliga a entregar a otra determinada suma de dinero en cierto 
lugar, a cambio de una suma de dinero que la segunda hara que se 
le entregue a aqu~lla, en un lugar distinto del primero. El 
contrato de cambio, en otras palabras, J.mpl ica esencialmente. una 
remesa de dinero de una plaza a otra. 

FracciOn XXII. - Los contratos y obl J.gaciones de 
de los comerciantes en lo que concierne al 
negociante que lo tiene a su servicio. 

los empleados 
comercio del 

La Legislacion sobre el trabajo reclama para s! la disciplina 
de todo convenio, de e:fectos mas o menos permanentes, por el que 
el hombre pone al servico y bajo la direccion de otro hombre su 
actividad personal a cambio del algttn emolumento y solo 
continuaran r·egidas por el cOdigo de comercio las relaciones que 
surjan entre el empleado o dependiente, y los terceros que con 
el los contraten. 

L 7. - ANTECEDENTES PE LA QUIEBRA. 

L 7. L - Ordenamientos Primitivos. Roma, 

Aunque en los ordenamientos antiguos no encontramos una 
regulación s1stemAt1ca de la quiebra sl existen desde el Derecho 
Chino y el Derecho Bab110nico (:famoso COdigo de Harnurabi), 
disposiciones relativas a los deudores que dejan de pagar sus 
deudas. Una Ley del Deuteronomio disponta que "no entrara en la 
congregación de Jehova, el que :fuera quebrado .. " (cap. 23). (18). 

(13). - Cenantes Alelada ~a111. Derecllo Kercantll. B41\orlal 
Herrero. s. A. !lnlco 1936. pat. 5!. 

26 



El progreso de las Inst1tuc1ones Jur1d1cas se demustra 
claramente con sólo comparar los proced1m1entos inhumanos que el 
prim1t1vo derecho romano autorizaba se siguieran contra el deudor 
insolvente, con la benignidad de las Leyes modernas en materia de 
quiebra, benignidad tal, que ha convertido la bancarrota en una 
de las formas mas socorridas a las que acuden los COMERCIANTES 
SIN ESCRUPULOS PARA REALIZAR SUS FRAUDES. (19). 

1. 7. 1. 1. - La Ley de las Doce Tablas, 

Esta Ley facultaba a los acreedores a DESCUARTIZAR al deudor 
que no cumpl1a con sus obligaciones. 

La parte final de la tabla III dlce: 
"Tert11s mundinis partis secanto, si plus mi nusue secuer1nt, 

ne fraude asto" que traducido significa: Despues del tercer 
d1a del mercado, que se lo dividan en pedazos, y si cortaren 
partes mas o menos grandes, no hay fraude en eso". 

De la anterior disposición explicaremos al respecto que los 
acPeedores ~en1an derecho de vender al deudor que no cumpl1a y 
que no presentaba fiador. Y cuando se trataba de VARIOS 
ACREEDORES la Ley que copiamos los autorizaba a descuartizarlo 
por lo que observamos que e1sent1do jur1dico de los romanos era 
tan fino y tan b.1.rbaro al mismo tiempo que, la Ley transcrita 
consi<1.era necesario establecer que no hab1a fraude en el hecho de 
que las partes que los acreedores s.e dividieran a .;u deudor no 
fuesen precisamente Iguales. Se ha pretendido que esa Ley no era 
aplicada por los romanos en un sentido literal (demasiada 
crueldad), pero textos irrecusables de Aulo Gelio, Tertuliano y 
Quintiliano, demuestran lo contrario, esto es, que en verdad la 
ley confer!a a los acreedores el derecho anteriormente 
mencionad<?. 

1. 7. t. 2. - Procedimiento de apremio en el derecho pr1m1..!...U!.Q. 
r~ 

Este t.en!a como base la idea de que las obligaciones entre 
particulares no sólo afectaban al patrimonio del deudor sino 
principalmente a SU PERSONA. Los acreedores tenían como prenda a 
la persona misma del obligado. De al 11 que pudie1'an reducirlo a 
PRISION, VENDERLO mas al la del Tiber, MATARLO o DESCUARTIZARLO. 
De estas Instituciones barbaras, en las que circulaba una 
conciencia profunda y energica de los derechos del acreedor, 
sobrevivió a traves de los siglos la prisión por deuda, hasta 
que, merced de las ideas liberales, fue condenada a morir en el 
siglo XIX. 

(19). • Pallaru Eduardo. Tratado de las qu¡ebras. &llt. Jos! 
Porm e h!Jos. H<l<lco, 1937. par. 11 · 
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El Jurisconsulto GAYO nos da una vivida relación de los 
procedimientos juridiales en contra del deudor insolvente dice: 
que en el capitulo cuarto, parrafo XXI de sus Institutas: "La 
MANUS INJECTIO se emplea válidamente en los casos previstos por 
la Ley Aquilia, y cuando se reclamaba la ejecución de la cosa 
juzgada, segun la Ley de las DOCE TABLAS. En esta acción el 
demandante dec!a "no me hab..,is pagado lo que el Juez os ha 
conden·ado a darme, diez mi 1 sestercios por esta razón pongo mi 
mano sobre voz por estos diez mil sestercios, y al mismo tiempo 
tomaba a su adversario por alguna parte del cuerpo. El d.emandado 
en "'ste caso no pod!a rechazar la mano del demandante, ni obrar 
por s! mismo; nombraba un representante que deb!a obrar por el. 
El que no pod!a o no quer!a suministrar un representante era 
conducido a la casa del demandante, donde era ENCADENADO. 

El Jurisconsulto DOMENGET, comentarista de GAYO, anota el 
párrafo lo siguiente: 

"LA MANUS INJECTIO JUDICATI FUE.INTRODUCIDA POR LA LEY DE 
LAS DOCE TABLAS PARA ASEGURAR LA EJECUCION DE LAS SEMTENCIAS. El 
demandante, treinta d!as despu~s de la sentencia o de la 
confesión en juicio, conduela de grado o por fuerza, mediante una 
aprehensión extra-judicial, a su adversario ante la presencia del 
Magistrado. En este este estado, se daba al deudor el nombre de 
ADICTO. Era esclavo de hecho, pero no de derecho. H1 sus hijos 
n1 bienes pasaban al dominio del acreedor. La Ley de las Doce 
Tablas reglamentaba su alimento y el peso de las cadenas con que 
pod!a ser cargado. 

El deudor quedaba en esa situación durante 50 d!as en cuyo 
intervalo, de 9 en 9 d!as, deb!a ser conducido delante del 
magistrado, en el com1cium, proclamándose la suma por la cual se 
hab!a convertido en un adicto, a fin de que sus parientes o sus 
amigos pagaran la deuda, si quer!an ponerlo en libertad. Si no 
pagaban, a la terminación del plazo de 50 d!as, sufr!a una 
disminución de cabeza definitiva y era vendido como esclavo al 
extranjero, más alla del Tiber. (Tito Livlo, V. 14; 15, 36, 7, 
15 Dionicio D•halycarn., IV. Il). El precio de esta venta servia 
como !ndeminazaciOn al acreedor. Aun cuando no hubiere sido 
suficiente para pagarlo completamente, el credito se ext1ngu1a 
totalmente. En el caso en que eran varios acreedores, se 
divid!an el precio del adicto; si no se encontraba comprador o no 
se pon!an de acuerdo en el precio de la venta tenia el derecho de 
matar al deudor, cortar su cadáver en pedazos y dividirse los 
despojos. 

La evolución del derecho romano 
apremio contra el deudor incumplido, 
prisión por deudas. 

humanizo las medidas de 
pero dejo subsistente la 

Bajo el Imperio se conservo el derecho del acreedor sobre la 
persona del deudor, aunque no en la misma forma n1 con los 
efectos rigurosos de la addict!o, pero siempre tra!a consigo la 
aprehensión material del deudor y su estado de servidumbre. El 
acreedor pod!a obtener del pretor una orden denominada duc1 
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juvere, por medio de la cual estaba autorizado a llevarse al 
deudor a su casa para obligarlo a trabajar por su cuenta, hasta 
que pagase la totalidad de la deuda. Sin embargo, el deudor no 
perdía por eso su ingenuidad, esto es, su caracter de hombre 
libre, ni en hecho ni en derecho. La Ley PROHIBIA QUE SE 
OBLIGASE A LOS HIJOS DEL DEUDOR A TRABAJAR PARA PAGAR LA DEUDA 
DEL PADRE. 

No obstante que Justiniano y el Emperador Zenon, prohibieron 
como crimen de lesa majestad establecer cárceles privadas, 
subsistiO el derecho del acreedor de hacer trabajar al deudor por 
su cuenta. 

Los romanistas modernos dicen que en el sistema for'lnulario, 
que sucediO al sistema de la Ley de las Doce Tablas, la v.ta de 
apremio para hacer cumplir las sentencias que tenían la autOl'idad 
de la cosa juzgada o las deudas reconocidas por el obligado, no 
era ya la manus inJeCtio, sino la MISSIO IN POSSESSIONEM DEL 
ACREEDOR o de los acreedores, en la universalidad de los bienes 
del deudor. Esa missio in possessionem equivale propiamente a 
nuestros Juicios de quiebra y concursos civiles. 

Para comprender su fisonomía Jur.tdica, conviene considerarla 
como equivalente de la manus injectio, con la diferencia de que, 
la persona del deudor era substituida por la universalidad de sus 
bienes. La missio in possessionem se llevaba a cabo de la 
siguiente manera: 

r. - se autorizahn al acreedor a llevarse a su casa al deudor 
y a entrar en posesiOn de todos sus bienes, cuya venta se 
anunciaba por medio de edictos; 

II. - se nombraba además un s.tndico que tomaba a su cargo la 
administración y representacion de los bienes del deudor. 

La universalidad de los bienes se vendía a la persona que se 
obligara a pagar a todos los acreedores el dividendo más alto. 
como la venta se refer.ta a la universalidad, el comprador se 
consideraba como sucesor a titulo universal. De este modo se 
liquidaba el patrimonio anterior del deudor. Este incurr.ta en 
infamia. Perdía su existimatio y sufr.ta diversas degradaciones e 
incapacidades. 

Hacia el :fin de la repüblica, . una Ley GULIA, que no se sabe 
si fue expedida por Julio César o por Augusto, otorgaba al deudor 
una franquicia para escapar de la infamia y de la bonorum emptio. 
se le permitía ceder a sus acreedores todos sus Derechos (bonorum 
cessio) y, de esta manera, no era reducido a prisión, ni quedaba 
sujeto a las incapacidades que producía el procedimiento de la 
missio in possessionem. Parece ser que este beneficio sólo se 
concedía a los deudores de ·buena fe. 

La bonorum 
el de que los 
producto de la 
contra e1 para 

cess10 presentaba, sin embargo, un inconveniente, 
acreedores que no eran totalmente pagados con el 
venta de los bienes del deudor, conservaban acción 
exigir el pago cuando mejorase de fortuna, lo que 

29 



no sucedía con el procedimiento rigurosos de la bonorum emptio 
que, como se ha dicho, pon1a fin al activo y pasivo del propio 
deudor. 

Al lado de la bonorum emptio y de la bonorum cessio, ex1stta 
la bcnorum distractio. En ésta no se vend1a la universalidad de 
los bienes del deudor, sino que se nombraba UN CURADOR para que 
enaJenara en detalle dichos bienes. La venta de éstos no 
consti•.u!a una sucesion a titulo universal, sino que era a titulo 
singular. La bonorum d1stractio NO PRODUCIA LA INFAMIA DEL DEUDOR 
INSO~>éNTE NI ERA CAUSA DE LAS INCAPACIDADES Y DEGRADACIONES a 
que daba lugar la empt10 bonorum. En sentido contrario, la 
distractio bonorum no ext1ngu1a en su totalidad los créditos a 
cargo del deudor, sino tan solo hasta la cantidad en que 
hubiesen sido pagados. Solo se conced1an los beneficios de la 
distractio bonorum a las personas eminentes (clara persona), como 
los senadores o sus parientes. (20). 

Cervantes Ahumada menciona "La manus 1njectio, en este 
ant:~~!simo ordenamiento encontramos la primera referencia a la 
colectividad de los acreedores. El deudor era tratado 
rig11rosamente. Por medio del procedimiento de la manus inJectio, 
el a=reedor pon1a la mano sobre su deudor, pronunciando una 
fOrrrula sacramental, y lo lo llevaba consigo esclavizado. Si el 
deudor no pagaba ni se presentaba un fiador a earantizar la 
deuda, el acreedor lo pod1a mantener indefinidamente esclavizado, 
o venderlo en el extranjero. 

Y s1 los acreedores eran varios, pod!an dividirse entre el los 
el cuerpo del deudor, en proporciOn asus respectivas créditos. Y 
no co~eter!an fraude, agregaba la bArbara Ley, si las porciones 
del cuerpo del deudor no resultaren exactamente proporcionadas al 
1mpcrte de los créditos respectivos. No se ha encontrado en los 
textos históricos Romanos, constancia de que tan drastica ley 
haya sido aplicada, por lo que se discute si sus mandatos ten1an 
solo un sentido figurativo. (21). 

E:-a la •manus 1n1ect1o" un proced1m1ento 
carac~er privado, donde la 1ntervenc1on del 
mera-::-ente pasiva. (22). 

ejecutivo 
Magistrado 

de 
era 

~~ NEXUM. - Para atenuar el drastico proced1m1ento de la manus 
injec~10, se permi tio que, por medio del "nexum", el deudor 
contratase voluntariamente con su acreedor y se entregase 
personalmente en grant1a de su deuda, o constitutuyese en reht!nes 
a une o varios miembros de su familia. 

(101. • b!tl.."!> Pallares. !'!'alado de las quiebras. op. el!. 
r.t.15-17. 

1111. • ~ Falllites. Franc!Sco Garcla Harllnn. cl\ado 
por Ctrvantes .Allmada Ra~I. Derecho de Cllllebras. 
op. cit.. J>2t. 10. 

1111. • C<e:;, Slrela Harllrn, cllado por Cervantes Abumada Rál. 
•P. cll. pat. 20. 
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La •Lex Poetal1a" Cuenta Tito Livio 
historia de como el pueblo romano obtuvo una 
liberarse de la prisión por deudas. 

una interesante 
libertad nueva al 

"En este año, el pueblo romano recib10 en cierta manera una 
libertad nueva con la abolicion de la servidumbre por deudas; 
este cambio en el derecho se debiO a la infame pasión y tremenda 
crueldad de un usurero llamado L. Pa.pirio. Este retenta en su 
casa a c. Publ i 110, que se hab1a entre.gado para rescatar las 
deudas de su padre. La edad y belleza del joven que deb1a 
excitar su compas10n solo sirvieron para inflamar su inclinación 
al Vicio y al l l.bertinaJe mAs odioso. Considerando aquel la flor 
de Juventud como aumento de su crédito, trato primeramente de 
seducirle con obscenas palabras; y después, como Publilio, 
despreciAndole no daba o1do a sus impúdicas palabras, trato de 
asustarle con amenazas, poniéndole constantemente delante de sus 
OJOS su espantosa miseria. Al fin, viendo que pesaba mas su 
condicion de hombre libre que en su situacion presente, le hace 
desnudar y azotar con varas. Lacerado el Joven por los golpes 
consigue escapar por Ja ciudad, que llena con sus queJas contra 
la infamia y crueldad del usur,,ro; Ja multitud, que se hab!a 
engrosado compadecida por su Juventud, indignada por el ultraje, 
aminada también por la consideracion de lo que le aguarda tanto a 
ella como a sus hiJos, marcha al foro y desde all1 se dirige 
precipitadamente hacia la curia. Obligados los consules por aquel 
tumulto imprevisto, habiendo convocado al senado, a medida que 
los senadot·es entraban, el pueblo se arrojaba a sus pies, 
m11strtllldol~:: óJl lnr::et"'ado cuerpo del Joven. 

Aquel d!a quedo roto uno de los lazos mas fuertes de la fe 
pública. Los COnsules recibieron ordenes de proponer al pueblo 
que en adelante ningún ciudadno podr!a sino por pena merecida y 
esperando el suplicio, quedar sujeto con cadenas o grl. l los: de la 
deuda deberían responder los BIENES y NO EL CUERPO DEL DEUDOR. 
Por esta razon pusieron en libertad a todos los detenidos por 
deudas y se tomaron disposiciones para que en adelante ningún 
deudor pudiese ser reducido a prisiOn". (23). 

De lo anterior se desprende que la "Lex Poetall.a" establece 
un procedimiento público sustitutivo del antiguo y bArbaro 
procedimiento privado. MAs tarde se instituyo la "pi gnoris 
~. en la que los acreedores podían tomar posesiOn de 
determinados bienes del deudor, y mantener las cosas en su poder 
como medio de constreñir al deudor a pagar. Si no pagaba, el 
acreedor pod!a destruir la cosa, pero no pod1a venderla. Era una 
especie de garantía prendaria. 

Con la 11 m1ss10 1n posses1onem11 los acreedores pod!an tomar 
posesion de los bienes del deudor, y administrarlos a traves de 
un "curator•. Como el procedimiento :fuere haciéndose 

(13J. • Tilo Uno, ~adas de la HJSloru Ralalla Libro octaro. 
Citado por Cmantes Almada 111111. op. clt: pat. 21. 
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insuficiente, aparece la "yenditio bonorum", en virtud de la 
cual se procedta a la venta, en bloque, del activo patrimonial 
de! deudor, con intervención de un magistrado especial, Y con el 
producto de la venta se pagaba a los acreedores a prorrata. Es 
en esta Institución, del año 640 de Roma, donde SE ENCUENTRA EL 
HAS CLARO ANTECEDENTE HISTORICO DE LA QUIEBRA MODERNA. 

La "cess10 bonorum 11
, la ":t>onorurn distractio" y la "i!LS. 

in causa 1udicat1 captura". Como la "yenc11ll o bonorum". tra.ta 
aparejada cierta iní'amia para el deudor, pues <!ste respond!a de 
los saldos insolutos, en caso de adquirir nuevos bienes. 

Por la Hbonorum d2s1ract10", se proced!a. como ya se 
menciono cuando se lograba Ja venta en bloque, y no recurrir a 
vender los bienes del deudor en detalle. 

La "cessio bonorum'' como la "bonorum distrac\10" eran 
procedimientos colectivos. Si el deudor era singular pod!a acudir 
a la "P1gnus 1n causa lud1cat1 capturo" y por medio de ese 
procedimiento procedera la aprehensión y venta de los bienes del 
deudor. 

Los puntos de contacto son los siguientes: 

1. - El procedimiento se iniciaba mediante el embargo de todos 
los bienes del deudor. 

2. - Se nombraba un administrador o representante de dichos 
bienes, como ahora se nombra un s!ndico; 

3. - El procedimiento tenta 
patrimonio del deudor, 

por objeto la liquidación del 
es decir de su activo y su pasivo; 

4. - El derecho romano como el moderno daba al deudor la 
:facultad de hacer cesión de sus bienes para evitar las 
consecuencias rigurosas de lo que ahora llamamos Juicio 
de QUIEBRA. (24). 

1. 7. 1. 4. - Diferencias substanciales, 

1. - El deudor era reducido a prisión en el derecho romano y 
podta ser vendido como esclavo. Esto es inadmisible en 
las legislaciones modernas que han suprimido la prisión 
por deudas, 

(2lJ. • Pallares 11duardo. op. cll. par, 2&. 
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2. - En la emptlo bonorum se ext1ngu1an los crl!dltos a cargo 
del dudor, lo que no sucede en los concursos o quiebras 
del derecho moderno, sino cuando hay convenio expreso 
celebrado por los acreedores y el deudor. 

3. - El derecho romano conced!a a las personas eminentes un 
procedimiento pr1v11eg1ado para evitarles que sufrieran 
la nota de infamia. El esp!r1tu democrat1co de las leyes 
en vigor no adnuten esta d1ferenc1aciOn. 

1. - La empt10 bonorum producta la infamia del deudor 
insolvente. En la Leg1s1ac10n mexicana ni la quiebra 
mercantil ni el concurso c1v11 traen consigo ese efecto. 

5. - El Derecho romano creo ademas, la acc10n Pauliana o 
Revocatoria que tiene por objeto nul1ficar los actos 
hechos en fraudes de acreedores y cuya importancia es muy 
grande en los Juicios de quiebra. (25). 

El Derecho romano no conoció el convenio preventivo celebrado 
por el quebrado y sus acreedores mediante el cual se pone fin al 
Ju1c10 de quiebra convenio que mas adelante explicaremos. 
Tampoco dist1ngu1an los procedimientos relativos a un deudol" no 
comerciante y delos que se siguen contra un comerciante. En el 
derecho del BaJo Imperio, se autorizaba la venta de los bienes en 
detalle, lo que en la actualidad se trata de evitar bajo el 
pr1nc1pio de la conservac1on de la empresa ya que el interes de 
la comun1dad es que las empl"esas pel"dUl"en como fuentes de 
1.rat z..10. 

De Jo anterior se desprende pues, que la quiebra moderna es 
un Pl"oducto de origen l"Omano, con influencias germl!nicas 
mectioevales, suJeta a una amplia elabol"aciOn doctrinal, 
JU1"1Spl"Udencial y practica, que se condenso en las grandes 
codificaciones y subsisten hasta nuestros tiempos. 

En el Derecho Romano falta un sistema 
hay numerosas dispos1c1ones l"elat1vas a la 
obligaciones, cuyas notas más t1p1cas son el 
procedimiento y su aspecto penal. 

de quiebras, aunque 
eJecuciOn fol"zosa de 
carácter privado del 

El deudor que no cumplía pod!a sel" obJeto del procedimiento 
de la rnanus inject10, que se hacia efectiva contra el deudor 
Judicatus o contra el confessas. Transcul"l"idos treinta d!as, si 
no pagaba podta ser detenido, cal"gado de cadenas y vendido mas 
allA del t!ber, e incluso despedazado. 

Este Pl"ocedimiento cruel, 
fuel"te l"eacc10n Cl"istalizada 
Repttbl1ca), que Pl"Ohib!a, en 
procedimiento la muel"te y la 

{lSJ. • Pallms Bdua.~o. op. cit. pat. l&. 

sangriento y privado, motivo una 
en la Lex Poetalia (428 de la 
contra del cal"ácter penal del 

venta como esclavo del deudor y 
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dispon1a, en contra de su caracter privado, la intervención del 
magistrado en todo caso y circunstancia. 

En los casos en los que el deudor estaba ausente o había 
hUído, no procedía la manus inject1o por lo que se 1ntroduJo el 
sistema de la missio in possessionem, con arreglo a él, ~l 
pretor, por su imperium autorizaba el apoderamiento de los bienes 
del deudor qui fraudationis causa la titat. 

Posteriormente, este procedimiento se amplió también para el 
deudor confeso o juzgado que no cumplía. De este modo, aparece 
mediante la missio in possessionem un procedimiento de ejecución 
patrimonial. 

Un paso mas se da, cuando se 
enajene los bienes del deudor 
acreedores. Es el sistema de 
bonorum emptor se consideraba 
deudor, que es declarado infame. 

autoriza a otra persona para que 
y pague con su importe a los 
la bonorum venditio, en el que 
comprador del patrimonio del 

Con posterioridad, aparecen la actio pauliana, el interdictum 
frauaatorium y la rest1tutio in integrum, todos ellos encaminados 
a conseguir la integración mas completa posible del patrimonio 
del deudor. 

Por ~ltimo, para evitar la infamia que la bonorum venditio 
supon1a, se introdujo la cessio bonorum que podía ser hecha por 
el deudor confeso o Juzgado, que declaraba ceder sus bienes a sus 
acreedores, poniéndolos en posesión de un curador que procedía a 
su venta privada. 

Las características del 
tres: 

sistema Romano pueden reducirse a 

10. - No hay concurso de acreedores: 

2o. - No hay concepto de insolvencia, sino de enajenación, y 

3o. - Predomina la autoridad privada como motora y directora 
del procedimiento. 

1. 7. 2. - Las Ciudades Ital j anas, 

Con el florecimiento de las ciudades comerciales italianas 
del Medievo, como Pisa, Flor·encia, Brescia, Luca, Génova, HilAn y 
Venecia, en los siglos XII y XIII, origino complicaciones en el 
trAfico, dando lugar a la insolvencia del deudor comerciante. En 
esta epoca y por su efervecente actividad mercantil, donde se 
hallan los primeros gérmenes de la QUIEBRA O CONCURSO de quienes 
hac1an del comercio su ocupación habitual, en cuya concepción 
intervienen ya las primeras nociones de cesación de pagos, 
desequilibrio patrimonial y aseguramiento colectivo. 



El Derecho germánico individualista, autorizaba a los 
acreedores a obrar jUdlclalmente por separado, en contra de su 
deudor y conced1a al prlmer embarga'nte, el prlvileaio de ser 
pagado de preferencia a los demás. 

Las repúblicas ltallanas, Génova, Plza 
reaccionaron contra las Instituciones germánicas y 
procedimiento romano del embargo del patrimonio 
beneficio de todos los acreedores. (26). 

1. 7. 2. 1. - Los Estatutos Italianos. 

y Florencia, 
resucitaron el 

del deudor en 

Es en los estatutos italianos durante el siglo XIV, en donde 
se dice que, se establecieron las normas sobre quiebras con 
amplitud y prec1s1on y de ahi se difundieron rápidamente por toda 
Europa (Rocco). Se ha afirmado que la quiebra es de origen 
italiano. 

Se ha agregado que la sustancia de los principios y de las 
reglas elaboradas por el derecho estatutario italiano han 
permanecido inalteradas a través de las transmigraciones hechas 
por la Inst1tuc1on en toda Europa incluso a las legislaciones 
vigentes (KohlerJ, afirmándose que estos datos son tributo 
obligado a las aportaciones del derecho estatutario italiano a la 
teor!a de la quiebra. ' 

l. 7. 3. - La S1tuac1on del Gyebrado en la Edad Media.,_ 

El tormento y las penas rigurosas continuaron como medida de 
apremio para obligar a los fallidos a pagar sus deudas, as! como 
para obtener confesiones voluntarias. Se autorizaban en los 
ESTATUTOS ITALIANOS durante la EDAD MEDIA, pues suponían que 
aplicándole el tormento en multiples formas el comer.ciante que 
segun ellos hab1a ocultados sus bienes revelaría de inmediato 
donde se encontraban aquéllos. 

Los "capitula merco torum de Luca" citado por Lorenzo Benito, 
dicen: "que el deudo:- sea obligado por diversos géneros de 
tormentos hasta que haya satisfecho a los acreedores". 

Bolaf io dice al respecto: 
severas y duras, castigando 
quebrado fraudulento". 

(161. • Bdurdo Pal hm. op. cll. pat. 31. 

"Las 
con 
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1. 7. 4. - España, 

Con la obra Legislativa Alfonsina de las Siete Partidas, la 
doctrina de Francisco Salgado de Somoza y Amador Rodr!guez, y las 
Ordenanzas de Bilbao, en lo relativo a quiebras, las primeras ·y 
las últimas, bien merectdo tiene España un lugar de honor en la 
evolucion del Derecho concursal. 

Las Ordenanzas de Bilbao da postulados amplios y sagaces, ya 
que en pocos art1cu1os agota una tarea tan ardua como es la 
quiebra, clasif.tca a los fal 11dos en: io. - atrasados (cuyo 
concepto corresponde a los que suspenden sus pagos), pero que 
t1enen bienes suficientes para cubrir su pasivo; 20. - Incursos 
por quiebra fortuita, los cuales "por infortunios que 
inculpablemente les acaecieron quedan alcanzados en sus caudales; 
y 3o. - Quebrados fraudulentos o ladrones Pt1blicos, robadores de 
hacienda ajena". 

Otros antecedentes de legislacion sobre Quiebras en España es 
la Nueva Recopilacion la cual establece que la persona e~ta. 

afecta al cumplimiento de la obligación contraida y el acreedor 
estaba facultado para reducir a prision a su deudor y obligarlo a 
trabaJar en su provecho quedando lo anterior bajo el arbitrio del 
Juez. · 

Por otra parte la Hov!slma Recopllacion estatuyo la 
lnh.abilitacion en el fallido de por vida para volver a dedicarse 
al comercio, Clasificando a los deudores segun sea la fe, buena o 
mala. 

Advertiremos también Ciue la legislación españóla impon!a 
también la pena de muerte a los quebrados, como la italiana y la 
francesa y los consideraban "ladrones públicos". 

L 7. '!. 1. - Las Partidas, 

La influencia bárbara se·reflejan en España en el fuero Juzgo 
del año (65'1) 11 amado también Lex Vlsigotorum, y el Fuero ·Real 
(siglo XIIIJ, que permit!an el apoderamiento del cuerpo del 
deudor por parte de los acreedores los que pod!an someterlos a 
servidumbre, pero ya en LAS PARTIDAS DEL REY ALFONSO EL SABIO 
(siglo XIII) se permlt!a al deudor liberarse de sus deudas 
cediendo sus bienes a sus acreedores y solo eran penados los 
deudores que "no se atrevan a pagar lo que deben, ni desamparar 
sus bienes", es decir, se niegan a cederlos. (27). 

(11). • 5a. Partida. Ley IV. Cl~o por Cenantes /Jl!lllada 
iaU'I. Dertcho ~tll. op. cit. Jli'l, 21. 
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Ho usan LAS PARTIDAS la expresiOn QUIEBRA. La primera Ley 
que uso tal expresiOn fue decretada en Barcelona en 1229 y se 
refer!a a la quiebra de los cambista o banqueros o los que por 
haber quebrado, se les condenaba a no tener "tabla de cambio o 
empleo alsuno", a publicarse por preson su infamia, y a 
detenérseles y mantenérseles a pan y asua hasta que pasasen sus 
deudas. 

-Las siete partidas CTITULO Xy, PARTIDA 5a. 

Forman un Sistema lesislativo de Quiebras previsor y 
completo, tienen una visiOn muy clara de los problemas que estos 
conflictos representan y suscitan en sus Leyes I a XII. 

La Ley I. Autoriza al deudro a hacer cesion de sus bienes 
ante el Juez, por s! o por medio de su representante, •cuando 
fuese dada sentencia contra él y no antes•. Ordena que en tal 
caso, el Juez mande embarsar todos los bienes, excepto el vestido 
que se pusiere, sin dejarle cosa alsuna, salvo en determinados 
casos que la ley propia señale. 

La Ley II. Establece lo que ahora llamamos graduacion de 
acreedores y dice que, en principio, cuando las deudas son de la 
misma naturaleza, los acreedores deben ser pagados a prorrata, 
salvo los privilegios de diversas especies. Faculta al deudor a 
recuperar sus bienes, antes de que sean vendidos, siempre que 
pague a sus acreedores. 

La Ley III. Ordena que la cesiOn de bienes tiene tal "fuer.za 
que no puede después de ella ser emplazado el deudor ni está 
oblisado ·a responder en juicio a aquellos a quienes debe", a 
menos que hiciese tal sananc1a que pudiera pagar a sus 
acreedores, y quedar con lo necesario para poder vivir. 

La Ley IV. Autoriza la pris!On por deudas contra el deudor 
que no quiere pagar ni hacer cesiOn de sus bienes. 

La Ley V y VI. Se refieren a las esperas y quitas que 
conceden los acreedores a su deudor, y a la mayor!a de votos 
necesaria en los acuerdos que conciertan los mismos acreedores. 
(Concordato desconocido en el Derecho Romano). 

La Ley VII. Trata de 
obtener mediante ella la 
fraude de acreedores. 

la acc!On paulina o revocatoria, para 
nulidad de los convenios celebrados·. en 

La Ley VIII. Nul1f1ca la venta hecha por el deudor contra el 
consentimiento de su acreedor, si carece de bienes con que pasar. 
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La Ley IX. Trata de los casos en que puede revocarse el paso 
hecho por un deudor a uno solo de sus acreedores, si con él se 
perjudican éstos. 

La Ley x. Habla del "deudor que huye de la tierra por no 
querer pasar lo que debe", En este caso, autoriza, a lÓs 
acreedores a que lo persiguieran y lo aprehendieran en el lusar 
donde lo encontraran. 

La Ley XI. Previene que las cosas que el deudor enaJena con 
ensaño deban de•rolverse con sus 'frutos. 

La Ley XII. ·se re'fl.ere a la manera de revocar los perdones 
que maliciosamente hace el deudor de los créditos que tiene a su 
'favor. 

Lorenzo Benito, hace grandes elogios de la Legislación 
Española, relativa a las quiebras y a-firmando que esa Legislación 
'fue la 1nsp1radora del Código Francés, Italiano, Belga, Rumano, 
Griego, Turco, Egipcio, Ruso, B~lgaro, Portugués, y los del 
centro y sudamerica. 

Hay dos grandes sistemas de derecho concursal: el 
italiano, liberal, caracterizado por la autoadministracion de 
la quiebra por los acreedores, y el español, o'ficial, 
caracterizado con la marcada intervención judicial en todas las 
etapas del procedimiento. Este Sistema genuinamente Español 'fue 
popularizado en Europa por un español ilustre, cuya obra 
constituye el primero y más completo estudio sobre quiebras que 
se haya realizado hasta 'finales del siglo XIX. 

1. 7, '!. 2, - Francisco Salgado De Somoza. 

Se le atribuye la creación de las expresiones o tecnicismos 
"convenio preventivo" y "deudor comun", cabe mensionar que 
consagra al principio de la Intervención Judicial en las 
secesivas fases de la Quiebra, de ocupac1on, conservación, 
adm1n1strac1on realizacion y reparto con la decidida tendencia a 
ver en la Quiebra un negocio de lnteres p~blico y esto inspira 
determinantemente la L. Q. s. P. del 31 de diciembre de 1942, 
vigente el 1 de julio de 1943. 

NaciO en la actual provincia de La Coruña, de noble familia 
gallega, entre cuyos miembros se contaron ilustres 
jurisconsultos. Ejerció de Abogado en la Audiencia de la Coruña; 
desempeño cargos judiciales y universitarios; se retiró a Alcalá 
la Real, donde murió, siendo Abad de la misma (166'1). Es autor 
de numerosos estudios jur!dicos de máxima importancia y 
significac1on. Alguno de ellos, publicados, otros al1n inéditos. 
Destaca por su influencia universal el titulado LABYRINTHUS 
CREDITORUM CONCURRENTIUM AD LITEH PER DELITOREM COMMUNEM INTER 
ILLOS CAUSATAM. 
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La primera edición de esta esplendida obra se hizo en Par1s 
en 1651. 

Esta obra fue objeto de numerosas ediciones en los centros 
comerciales vitales en la Europa del siglo XVII (hubo cinco en 
Lyon, dos en Amberes, una en Francfort y probablemente otra en 
Venecia), espaciadas a lo largo de un siglo. su influjo fue 
ademas definitivo, porque compendiada y utilizada como doctrina 
de fondo en diversos libros de quiebras alemanas constituyo la 
doctrina admitida en toda Europa, espec.talmente a partir de la 
guerra de los treinta años. 

Los autores alemanes (Kohler, Jaeger), italianos (Bonelll, 
Brunett1, Rocco), franceses (Percerou) y todos cuantos se han 
ocupado seriamente del estudio de LA QUIEBRA, admiten que no 
solamente centro-Europa, sino tamb1en las ciudades italianas.han 
sufrido la influencia decisiva de la obra de SALGADO DE SOMOZA, 
lo que, adem<1:: es evidente, en los procesal tstas alemanes y en la 
legislación concursal de los siglos XVII y XVIII. 

El libro de Salgado de somoza esta dividido en cuatro partes: 
En la primera, se tratan los problemas de la declaración del 
concurso; en la segunda, es estudian las caracter1sticas 
especiales del juicio de concurso y la s1tuac1on de algunos 
acreedores; en la tercera, se considera la enajenación de bienes 
y el sindico, y en la cuarta, se comprenden cuestiones diversas 
sobre cesión de ·bienes, creditos etc. 

Alcaltt-Zamc•ra, sintetiza en terminos generalisimos en las 
sigu1ent~s afirmaciones a Salgado de Somoza 

L - Antes de Salgado no hay en el mundo ninguna obra 
sistematica sobre el concurso, siendo el libro de Salgado el 
primero que expuso esta materia s1stemat1camente ordenada con 
todos sus detalles. 

2. - La literatura Alemana sobre el concurso, 
Salgado, s1gu1endo con fidelidad sus enseñanzas. 

arranca de 

3. - El sistema Español de quiebras expuesto por Salgado 
ejerció una influencia decisiva en toda Europa durante mas de dos 
siglos y vuelve a ejercerla en los sistemas mas modernos de 
quiebras. 

'!. - Con Salgado es el 
concurso y deudor comñn. 

inventor y difusor de las palabras 

5. - Con Salgado se concibe claramente el concurso como juicio 
universal y atractivo. 

6. - La caracterist1ca del procedimiento que expuso y divulgó 
Salgado consiste en su oficiosidad. 

Desde luego, debe mencionarse que el sistema de quiebras que 
SALGADO exponera era el comñn en España y en la pr~ctica 
Española, como claramente ·manifiesta el propio Salgado, al 
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referirse al estilo y costumbres de España como base de su libro. 
(28). 

1. 7, 5. - Al eman1a. 

La contr1buc1ón del antiguo Derecho germanico a la 
Institución de la quJ.ebra, esta respresentado por el 
procedimiento de embargo o retención (desapoderamiento) del 
patrimonio del deudor que unido a la m1ssio 1n possess1onem del 
Derecho Romano, "CONSTITUYE LA BASE DE TODAS LAS LEGISLACIONES 
MODERNAS EN MATERIA DE QUIEBRA" (Navarrini). 

En la ·retenc1ón germAica interviene la autoridad ptlblica e 
implica la ocupac1ón de los bienes del fallido. En s.t, el 
procedimiento es mas o menos constante en todas las legislaciones 
ya que trata de ev1tar que por actos del deudor, como 
enajenaciones, a1zam1entos, preferencias, se desmejore el activo 
en perjuicio de los t.ttulares del cred1to. 

Hasta antes de Ja tllt1ma guerra, en Alemania el Codigo de 
QUIEBRAS (korlli.urserdung) de 10 de febrerp de 1877, refrendado 
mediante una segunda promulgación en ·17 cte mayo de 1893, se 
aplica por igual a los deudores comerciantes y a los no 
comerciantes. La Legislación alemana sobre quiebras queda, pues 
sustraida del tunbito materia, del Código General de Comercio. La 
tlnica diferencia que se hace es en atención cuando en el concurso 
emergen motivos para perseguir crimJnalmente al deudor, siendo 
mas rigurosa la forma en que se aq-~ilata la conducta del deudor 
si tiene la calidad mercantil. 

1. 7. 6. - Epoca Precortes1ana,_ 

Las Instituciones de comerc10 que los hombres de Cortes 
encontraron en el antiguo tenochtitli!.n, eran sencillas, 
rudimentarias a base de trueque y por ende instantanea, eliminaba 
la posibilidad de deJar obligada para el futuro a una parte 
respecto de la otra. La crónica de la ca.tda de la ciudad de 
Tenochtitlan as1 como la consumación de la conquista española en 
la America Septentrional es la mejor narracion que se ha 
conservado sobre los usos, las costumbres y la preponderancia 
pol.ttico-militar del imperio de Anahuac. 

Los aztecas 
principalmente, 

empleaban 
los tejidos 

a guisa 
de algodón y 

(Z8), • Rodrlraez Rodrlraez Joaqulo. Derecho Mereantll Taao JI. 
ll!JtorlaJ Pornt.1, S.A. M~lco 1983. p;rr. Z91-Z9Z. 

"10 

de moneda el cacao 
plumas, la cochinilla, 



el 4mbar, los minerales oro-plata, cobre y estaño, el ma.tz y sus 
derivados eran los art.tculos intercambiables, base de su trueque. 

Pero estas sencillas operaciones de comercio no engendraron 
ninguna institución jur.tdica relacionada con la quiebra. (Véase 
el Derecho Mercantil Mexicano ya expuesto en paginas anteriores 
de esta tesis). 

1. 7. 7. - Epoca Colonial. 

Los Estatutos de la metropoli, mas tarde complementados por 
las leyes de Indias y los decretos pragmaticos y cédulas reales 
dictados en particular para este virreinato rigieron durante la 
dominación en la Nueva España. se denominaban Consulados de 
comercio a la organizacion de los tribunales de Jurisdicción 
privativa mercantil compuesto por un Prior que actuaba como 
presidente y de varios cónsules o Jueces, ademas de un escribano 
y de un asesor jur.tdico, que guiaba los pasos del tribunal, 
cuando la disputa o litigio sometido a su conocimiento y decisión 
traspon.ta los linderos de la simple verdad sabida y buena fe 
guaPdada y reclamaban estos decomentas en la ciencia del derecho. 

l. 7. 8, - Antecedentes 
MéX1CQ. 

inmediatos de Ja Ley de Quiebras en 

El Código de Lares es el primer ordenamiento mercantil 
mexicano y se sustento en materia concursal en los principios 
preconizados por el Código de comercio frances de 1808, el Código 
español de 1829 y las Ordenanzas de Bilbao. Se divide en cinco 
libros y es el cuarto de éstos el que trata "De las Quiebras". 

El artículo 799 preven!a: "todo comerciante que suspende el 
pagos de sus obligaciones comerciales, líquidas y complidas, esta 
en estado de quiebra". Se hace a'O.n mtts confuso el denominar una 
11 sUspens10n" a la "cesac10n de pagos". Y es que la pobreza de su 
articulado y la pesima interpretacion de su autor a los textos en 
que se inspiro, mutilaron la materia y vaciaron en un solo 
concepto la quiebra, las nociones de "insolvencia, desequilibrio 
econonOm1co, suspensión de pagos• como proyeccion sobre el "futuro 
y "cesación de pagos", como consecuencia impedita del pasado. 

El artículo 781 a su vez privava de 
ciudadano por todo el curso del Juicio al deudor 
la infamia y el artículo 763 lo incapacitaba 
despojaba de su fuero criminal. 

sus derechos de 
y lo sumerg.ta en 
civilmente y lo 

Las Ordenanzas de Bilbao tienen para nosotros la relevante 
importancia histórica, jurídica y pol.ttica pues estuvieron 
vigentes en el pa.ts hasta el año de 185'1, en que se promulga el 
primer Cod.tgo de Comercio del México Independiente llamado 
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"Código de Lares• por el 
Lares de 185'!. 

nombre de su redactor, Don Teodocio 

Mas tarde estubieron vigentes 1 os. Códigos de Comercio de 1883 
y 1889. 

Estos tres Códigos ··dedican •,:númerosas : las 
Quiebras. ·· ·, >:'e ( ·• 

El Código de 1854 es .de in¡i\leddia española y :Éráni:esa .en el 
que desaparece el concept.o de .LOS ATRASADOS, se desconoce la 
PREVENCION DE LA QUIEBRA, la intervención judicial es pequeñ.a; la 
revocación se regu1a·cori· extensión y·se ampl1an las i:acultades 
concedidas a la administración de la quiebra. 

En el Código de 1883, se aumenta la ini:luencia española; se 
establece la prejudicialidad de la quiebra; aparece el régimen de 
retroacción, la distinción entre el s1ndico provisional y el 
dei:initivo y la presunción llamada MUCIANA. 

Y en el código de 1889, las normas sobre quiebra van en dos 
libros distintos, de la misma naera que ya se hab!a hecho en el 
código de 1883. En el primero se regula mejor el régimen de los 
bienes comprendidos en la masa, hay una mas sistematica 
distribución de la materia; se establecen normas sobre revocación 
y prelación de acreedores, pero, en conjunto, este código 
respresenta una mezcla h1brida de instituciones españolas y 
francesas; sus disposiciones son inconexas, anticuadas e 
incompletas pues pract1camente olvida la protección del interés 
público. Este Código fue promulgado por el presidente Porfirio 
D!az y empezo a regir los actos y negocios propios de su matec1a 
con fecha lo. DE ENERO DE 1890, en lo atinente a quiebras tamlnén 
adolece en gran parte de sus disposiciones pues en su art1cu10 
9'!5 erróneamente se reproduce literalmente el precepto francés 
correlativo; al poner de relieve su falta de lógica ya que, en 
todo caso, el que cese de hacer sus pagos no quiere decir que se 
halle en estado de quiebra", ya que la cesación es un supueste 
que el Juez tiene que comprobar, para poder dictar ia sentencia 
que declare dicho estado. (Ver El Derecho Mercantil Mexicano en 
esta tesis pág 7 y 8). 

!. 7. 8. !. - Fuentes del Perecho dP Q111ebras en l=léx1co. 

LEY DE QUIEBRAS y SUSPENSION DE PAGOS, promulgada por el 
Presidente Manuel Avila Camacho, en :!:echa 31 de diciembre de 1942 
y rige el 10. de julio de 1943, se compone de '!69 art1culos y 6 
transitorios, agrupados metódicamente los primeros en 9 t!tulos, 
cuyos rubos son como sigue: "Del concepto y declaración de la 
quiebra 11

1 "De los ~rganos de la quiebra", 11 De los efectos de la 
declaración de Ja quiebra•, "De las operaciones de la quiebr·a•, 
"De la extinción de la quiebra y de la rehabilitación", "De 
prevenc1on de la quiebra'', 11 Qu1ebras y suspensión de pagos" y ''De 
los recursos y de los incidentes en los Juicios de quiebra y de 
suspensión de pagos•. 
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Esta Ley da al Hlnlste¡io Pabllco seftalada lntervenclOn, 
elevandolo de la categoría d.e gesto de austente y perseguidor de 
delitos a la de representante del interés social Y del estado en 
la quiebra. 

Atribuye la sindicatura preferentemente a Instituciones de 
crédito, legalmente auto1•1zadas por el Es"tado Y camaras de 
comercio como entidades descentralizadas por colaboraclOn, todo 
ésto encaminado y protegiendo el interés prtbllco. 

Faculta al deudor para impugnar Ja declaraclon en quiebra, 
"dentro del término de 8 d!as". Facultad que recib!a el nombre 
de "reposic1on a la declaracion de quiebra". 

Es"tab!ece el embargo o retenclon de los bienes del .deudor y 
Ja autoadm.inistracion de la quiebra por un sindico mandatario 
cuyo nombramiento emanaba de los acreedores. 

Importante es mencionar que antes de la entrada en Vigor de 
Ja vigente Ley de Quiebras y suspension de Pagos la materia de 
quiebras estaba ~eeulada por el COdigo de Comercio, (art!culos 
9•5 a 1038, 1•15 a 1500); pop la Ley de Instituciones de Crédito 
(art!culos 172 a 226); hal!andose disposiciones sueltas en la Ley 

de Instituciones de Seguros, en el Código de comercio, en el 
Código Civil del Dis"trlto Federal y en la Ley de T!tulos y 
.operaciones de Crédito. 

At•<•ra bien, la Ley de Quiebras de 31 de diciembre de 19•2 ha 
sido motivo de severas cr!"ticas por muchos autores entre ellos 
Cervantes .Ahumada quien considera que "es la peor ley que se haya 
promulgado Jamas en la historia del derecho mexicano, y en el 
derecho comparado" ya que opina también que habr1a que ver los 
absurdos de su "texto legal, sus inconveniencias y reiterados 
errores. 

No obs"tante lo anterior la autora de esta tesis tratara de 
sacar su muy particular punto de vista conforme se vaya avanzando 
en la inves"t1gac~on profunda y el estudio conclente de la QUIEBRA 
finalizando en todo és"to en mis conclusiones. 

No obst.ante el comentario ant:erior, nuestra Ley de quiebras y 
suspensión de pagos ha sido reformada en la impetuosa necesidad 
de acabar con art1culos que ·eran ya obsoletos en la practica el 
d!a martes 13 de enero de 1987 salio publicado en el diario 
oficial el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos y Ja Ley Organlca de los 
Tribunales de Justicia del Fuero Coman del Distrito Federal, que 
a la letra dice as!: 

Articulo Primero. - Se reforman los artículos 11 tercer 
parrafo, 16, 17, 18, 26 Fracciones V y XI, 28, 29 primer parrafo 
del 30, •6 Fracciones V y VIII, 52, 56, primer parrafo del 62, 67 
Fracción II, 86, 107, 108, 109, tercer parrafo del 192, 197, 199 
Y 398 Y se adiciona el p&rrafo final del articulo •6 de la LeY. de 
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Quiebras y suspensiOn de pagtos para quedar en los siguientes 
terminos. 

Articulo 11. - . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
El Juez, bajo su responsabilidad, adoptara entre tanto 'las 
medidas provisionales necesarias para la protecciOn · de los 
intereses de los acreedores y para hacer la designaciOn de 
sindico en los terminos del articulo 28 de esta Ley•. 

Articulo 16. - La sentencia debera noti:ficarse personalmente 
al quebrado, al Ministerio P"dblico, a la Camara o Sociedad 
Nacional de Cr<!dito que pudiera :fungir como sindico, en los 
terminos del articulo 28 de esta ley, y al interventor. A los 
acreedores con domicilio conocido se le comunicara por escrito, 
por correo ordinario o por medio de telegrama. 

El sindico hara publicar un extracto de la sentecia, por tres 
veces consecutivas en el Diario O:ficial de la FederaciOn y en uno 
de los periodicos de mayor circulacion en el lugar en que se haga 
la declaraciOn de quiebra, y si :fuere conveniente a juicio del 
juez en las localidades en las que existieren establecimientos 
importantes de la empresa. 

Los acreedores se entenderan noti:ficados de la quiebra en el 
momento en que haga la ttltima publicaciOn de las señaladas en 
este articulo". 

"Articulo 17. - El 
noti:ficaciones cuidara 
publicidad establecidas 
excusas ni demora. 

:funcionario encargado de haceP las 
de que las citaciones, comunicaciones y 
en el articulo anterior, se hagan sin 

La misma obligaciOn pesara sobre el sindico•. 

"Articulo 18. - La in:fracciOn de lo dispuesto en el articulo 
anterior hara incurrir en responsabilidad o:fic1al al funcionario 
responsable, y al sindico en los terminos del articulo 56. 

La resoluciOn 
devolutivo. 

respectiva sera apelable en el e:fecto 

Transcurridos quince d1as desde la declaración de la quiebra, 
sin haberse cumplido con todo lo que ordena el articulo 16, 
podran las partes, incluso los acreedores aun no reconocidos, 
ocurrir ante el tribunal de alzada, quien en el plazo de 72 horas 
dictara y ejecutara las providencias conducentes omitidas y hará, 
en su caso, la consignación de los hechos al Ministerio 
Pttbl leo". 

"Articulo 26 . - ............................................ . 
I a IV .... , ... ,,,.,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,, 
V. Vigilar la actuacion y remover cuando se compruebe que hay 

causa Justificada para ello, al personal necesario y 
profesionistas designados por el sindico en 1nteres de la 
quiebra. 
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VI a X •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
XI. En general todas las que sean necesarias para la 

resolcuion de los conflictos que se presenten, hasta la extinciOn 
de la quiebra". 

"Articulo 28. El nomJ:>ram1ento del 
I. - En la Camara de Comercio o 

pertenezca el fal l 1do, salvo que 
paraestatal; y 

sindico podra recaer: 
en la Industria, a la·cual 
se trate de una entidad 

II. - En la sociedad Nacional de Crt!dito que señale la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Pñbl1co, en cualquier otro _caso,· 
la cual otorgara la preferencia prevista por el articulo 447 de 
la presente Ley, si se trata de una empresa aseguradora. 

El Juez, al recibir la demanda de declaraciOn de quiebra, 
debera notificarla a la e.amara de Comercio o de Industria 
correspondiente y a la secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
para hacer la designac1on de sindico en la sentencia que la 
declare, en su caso". 

"Articulo 29. Las e.amaras de Comercio y de Industria 
desempeñaran las sindicaturas que les correspondan, en los 
tdrminos establecidos en la presente ley, y en los que al efecto 
señalen los respectivos estatutos que las rigen. Podran, para el 
desempeño de las sindicaturas que les correspondan, designar uno 
o varios delegados para cada caso, quienes gozaran dentro de la 
Orbita de sus atribuciones, de las mas amplias facultades de 
representaciOn y eJecucion. 

Las limitaciones 
constar expresamente 
delegaciOn. 

a las facultades de los deleg'ados deberan 
en el instrumento en que se les confiera la 

Las Sociedades Nacionales de Crédito desempeñan la 
s1ndicatu'ra del modo previsto para las :funciones :fiduciarias." 

"Articulo 30, - No podrán actuar como delegados o __ apoder_ados 
del sindico: 

a IV .... . -....... . • .• , .i.~·:·;· ..• :.;:· ... -.. ~ . 
\.\ ... ::.,;. "ArtiIVCU·l·0·,··.4··;·6.;:··_•.·"_t,;;·:· fü;':{,. ..:.~i;"' ;. 

I a ::::~V·~ ·~,··._ . ._,_--~·;t_- ·~~J.·d~ : ,-"':.,. ~-<~!·;:··~;'.:~-\./. 

v. - Depositar •.el df~e'rore~ogidó Ein·;-ia lúnpr~~~·o;·c·~~ •ocas1on 

. ' .... ; . . ~-. •, . ~' . 
- ~ . . ' ' ........ •'• .... 

de pagos al _queb~.ado, salve;> 'en los' casos i¡ue':la,:1ey'Et'xclúya_de 
modo expreso. ,,. : '·.''·' 

"'r · - ----~-:· .: 
VI y VII. .......... •'• ... .... .-,-. :· .. '• 
VIII. - Hacer del conocimiento del juez 

delegados, mandatarios y en general del 
designado en interés de la éru1ebra. 
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IX. - ................... · .. · . · • . • • • • • • • · · · · • • · · • · · • . · • .. • . · · · 
cuando la ley no determine un plazo para el cumplimiento de 

las obl111aciones que incumben al sindico, éste debera ejecutarlas 
con la diligencia debida." 

"Articulo 52. Dentro de los tres dias siguientes a la 
publicación del nombramiento del sindico, el nombramiento podra 
ser impugnado por el Ministerio P~blico, por el quebrado, por el 
propio sindico, por la institución.que se crea con derecho a ser 
designada, por la intervención o por cualquier acreedor, aun no 
reconocido. 

La 1mpugnaciOn debera basarse en que no 
inst1tuc10n que corresponda, de acuerdo a lo 
articulo 28 de esta ley." 

se designo a la 
dispuesto por el 

"Articulo 56. El sindico sera responsable ante la masa y ante 
el quebrado, por la gestión de sus delegados, mandatarios y en 
general del personal que haya designado en interés de la quiebra, 
respecto a los daños y perjuicios que cause en el desempeño de 
sus ~unciones, por incumplimiento de sus obligaciones o por 
negl1genc1a al no proceder como un comerciante diligente en 
negocio propio. " 

"Articulo 62. Los interventores desempeñaran su cargo todo el 
tiempo que dure la quiebra, pero podr4n ser removidos por el juez 
con causa Justificada. Seran responsables ante el quebrado y ante 
la masa, de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de 
sus funciones, y en especial por el incumplimiento de las 
atribuciones que señala el. articulo 67 de la presente ley. 

"Articulo 67. 
r. - ......... . 
II. - .EJercer las acciones 

sindico y contra el Juez. 
Ir I a VIII. ....••....•.....•. 

"Articulo 86. La revelación 
causa de responsabilidad del 
articulo 56, tramitada en forma 
sanciones penales que procedan." 

de responsabilidad contra el 

de los datos as! adquiridos sera 
sindico, en los términos del 
incidental, sin perjuicio de las 

"Articulo 107. 
solicite en la 
reconocimiento de 
equiparable al que 
COdigo Penal." 

El que por s! o por medio de otra persona 
quiebra o en la suspensión de pagos el 
un crédito simulado, incurrira en delito 
se refiere la Fracción X del articulo 387 del 

"Articulo 
sometidos a 
Penal. " 

108. Los sindicos 
las normas contendias 

de las quiebras quedaran 
en el Titulo XI del COdigo 

"Articulo 109. Las anteriores disposiciones son aplicables 
a los s1ndicos en las suspensiones de pagos, y a las personas a 
que· se refiere el articulo 29 de esta Ley." 
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"Articulo 192. 

La negligencia del sindico en el 
obl1gac1on. es causa de responsabilidad· 
articulo 56." 

cumpi'1miento de 
en· los terininos 

esta 
del 

"Articulo 197. corresponde al sindicola admin1straciOn de la 
quiebra, quien tomar4 todas las medidas necesarias para la 
conservaciOn de los bienes y de los derechos y accJ.ones. de la 
masa y pa:-a su liqu1dac1on, pero debera solicitar y obtener la 
autorizaciOn Judicial correspondiente, en los casos establecidos 
por esta ley." 

"Articulo 199, El sindico podra proceder, sin autorizac1on 
del Juez, a la venta inmediata de aquellas cosas que no puedan 
conservarse sin que se deterioren o corrompan, o que estén 
expuestas a una grave disminuciOn de su preclo, o que sean de 
conservacion costosa en comparaciOn a la utilidad que puedan 
reportar. 

En caso de realizar estas enajenaciones. el sindico deber4 
hacerlo del conocimiento del Juez, a.entro del termino de tres 
d1as s1gu1&ntes a la fecha de la enajenaciOn, exponiendo las 
razones que hubiese tenia.o para el lo". 

"hrt1culo 398. Siempre, como requisito esencial, la demanda 
ira acompañada de la proposiciOn de convenio preventivo que el 
comerciante hag~ a sus acreedores, y de la manifestac10n de la 
Crunara de ccmerclo o de Industria a la que se encuentre afiliado 
el comerclante o la so11c1tud dirigida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Pnblico para la designación de la Sociedad 
Nacional de Crédito que deba fungir como sindico." 

ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan la Fracción IX del articulo 26 
y los artículo 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, '!5, 47, 53, 55, y nltimo PArrafo del 198 de la Ley de 
Quiebras y suspension de Pagos. 

ARTICULO TERCERO. - Se reforman la Fracc1on V del articulo 28 
y los arttculo 1'12 y 143 de la Ley orgAnlca de los Tribunales de 
Justicia del Fuero com~n del Distrito Federal, para quedar en los 
siguientes términos: 

".Articulo 28. . .................................... . 
I a IV . . . . . . . . . . . , ................ , . , ...... , .... , .. , , , . 
V. Formar anualmente listas de personas que deban ejercer 

los cargos de s!ndicos e interventores en los Juicios de 
concurso; albaceas, depositarlos judiciales, arbitras, per1tfS y 
otros auxiliales de la adm1nistraciOn de justicia que hayan de 
designarse en los asuntos c¡ue se tramiten ante los Tribunales del 
Fuero Comttn, y dentro de los requisitos que esta ley señala, en 
los term1nos de los capitulas I y II del t!tulo Noveno. 

VI a XXIII.. 
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"Articulo 1'!2. La lista a que se refiere al articulo anterior 
sera el resultado de una escrupulosa selección que el Tribunal 
Pleno llevara a cabo entre todos los aspirantes a las 
sindicaturas de que se ttrata; y, al e"fecto, procurara formar una 
lista especial en la que "figuren tanto candidatos propuestos por 
todas las asociaciones profesionales debidamente constituidas· y 
reconocidas por el Tribunal, como Jos pro"fesionistas que sin 
estar asociados, sin embargo, reunan los requisitos exigidos por 
esta Jey para ejercer las 1nd1caturas y cuya reputac10n y 
antecedentes de competencia y moralidad sean·notorios." 

"Articulo 1'13. Queda al pruden1:.e arbitrio del Tribunal la 
selección de pro"fes1onales que deban íormar la lista de sind1cos, 
pero en n1ngun caso ni por ningun motivo "formaran parte de ella 
personas que no tienen estrictamente los requisitos exigidos por 
el articulo 1'!6 de esta misma ley." 

ARTICULO 
seis meses 
Federac ion. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigo a los 
de su pUblicaciOn en el Diario Oficial de la 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
oponga a las normas ~ontenidas en el presente Decreto, 
independientemente del cuerpo legal en que se encuentren. 

ARTICULO TERCERO. Los sindicos que hayan aceptado el cargo y 
se encuentren en el legal desempeño del mismo, en procedimientos 
de quiebra o de suspensiO_n de pagos en curso a la fecha en que 
entre en vigor el presente Dercreto, continuaran desempeñando el 
cargo hasta su remoción o hasta la conclusión del procedimiento 
correspondiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto por Ja Fraccion I del 
Articulo 89 de la Constitución Polit1ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y para su debida pUbl1cacion y observancia, expido el 
presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve dias 
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. - Miguel 
de la Madrid H. - Rubrica- El Secretario de Gobernacion, Manuel 
Bart l et t D. - Rubrica. 

También en el Diario Of.tcial con fecha lunes 12 de enero de 
1987, tenemos el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposic1one de la Ley Orgánica de Jos 
Tribunales de Justicia del Fuero Comun del Distrito Federal y es 
aqui en estas reformas cuando se habla por primera vez de Jos 
JUZGADOS CONCURSALES. 

se reforman los articulo 2; 16; 28 Fracc1on I; '15 FracciOn 
IV; '!9; la denom1nac1on del Capitulo II del Titulo Quinto y el 
articulo 51; la denominaciOn de la sección Primera del propio 
capitulo que comprende los articulo 52, 53 y 5'!; Jos articulo 60 
-F 61, 62; 63; 6'! Fracciones I y X; 65; 66; 67; primer pll.rrafo 
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del 68; 69; 69 h1s; 
Décimo que comprende 
277; 279; 287; 292 
mencionada. 

72; 79; 80; 136; el Capitulo IV del titulo 
los articulo 216, 217 y 218; los articulo 
primer parraTo de la ley anteriormente 

"Articulo 16. Los jueces de lo C1v11, de lo Familiar, del 
Arrendamiento Inmob1liarlo, de 10 CONCURSAL, Penales y los de Paz 
del Distrito Federal seran nombrados por el Tr1bunal·Superior·de 
Justicia en acuerdo pleno". , .. - . 

"Art1cul o 'i9. Son jueces de Primera Instancia,: par~·::Ú.1os 
efectos que prescriben la Constitución y demas leyes secundari'as: 

r. -
I I. -
I I I. -
IV. -
v. -
VI. -

Los Jueces de lo Civil; 
Los jueces de lo Familiar; 
Los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario; 
LOS JUECES DE LO CONCURSAL 
Los Jueces Penales; y 
Los presidentes de debates" 

" SECCION TERCERA-BIS " 
"De los Juzgados de lo Concursa!" 

.' -~·.- ·'"· .-~; .. 

"Articulo 60-G. En el Distrito Federal haba el nl1rnero de 
Juzgados de lo Concursa! que el Tribunal Pleno considere 
necesarios para que la adminis_traciOri·d.e justicia sea expedita". 

"Articulo 60-H. Los jueces 
personal a que se reTiere el 
excepto el conciliador•.· · · 

de .lo Concursa! contaran con el 
articulo 61 de la presente ley, 

"Art1cU:l-~· 60-i. Para se; Juez de lo concursa! se exigen los 
mismos requisitos que el .. articulo 53 requiere para los jueces de 
lo c1v11": 

"Articulo 60-J. Los jueces de lo Concursa! conocerán de los 
asuntos judiciales de jur1Sdicc16n comnn o concurrente, relativos 
a concursos, suspensiones de pago y quiebra, cualquiera que sea 
su monto". 

"Articulo 60-K. Los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados 
de lo Concursa! deberan reunir los mismos requisitos que la 
presente ley señala a los secretarios de los juzgados de lo 
civil. seran nombrados de la misma manera y tendrán, en lo 
conducente, iguales atribuciones que estos". 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor a los 90 d1as 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficail de la 
Federación. 
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SEGUNDO. - una vez que los Juzgados de lo Concursal estén en 
funciones, los Juzgados Civiles remitir&n a aquéllos los 
expedientes corresponc11entes a los juicios que versen sobré los 
asuntos que sean de la competencia de los Jueces el.e lo Concursal, 
quienes continuarán los procedimientos respectivos . 

• QUINTO. - El Pleno del Tribunal super1 or el.e Justicia deberá 
tomar los acuerdos necesarios para que se eJecuten las reformas 
contenidas en el presente Decreto. 

SEPTIMO. se el.erogan todas las disposiciones legales que se 
opongan a las reformas contenidas en el presente Decreto. 

En cumplimiento e lo dispuesto por la Fracción I del Articulo 
89 de la Constitución Pol1t1ca de los Eestacl.os Unidos Mexicanos y 
para su debida publicaciOn y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia el.el Poder Ejecutivo Federal, en la 
ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro d!as del 
mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. - Miguel de la 
Madrid H. - Rnbrica- El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett 
D. - Rnbrica-. 

2. - ORIGEN DE LA EXPRESION ,JURIDICA QUIEBRA. 

En principio se dio a la Insolvencia del comerciante el 
norr~re de decoxione, en castellano cocciOn, por la semejanza de 
consumirse los bienes del deudor, como las sustancias puestas al 
fuego, en especial los alimentos, de alli el mote de decocto dado 
al rall1do. 

se conserva la falecia del latin ralleus, fallenti, engañado, 
en francés faillite y banqueroute, en italiano rallimento, de 
fallire, rallar no complir y bancarotta, en inglés banKruptay, en 
español utilizamos la palabra quiebra y bancarrota, todas éstas 
acepciones y sus equivalentes en otros idiomas en su acepción 
Jurídica, son una herencia de la época imperial española y 
expresan el estado del comerciante imposibilitado 
patrimonialmente para pagar sus deudas y el procedimiento 
judicial al cual se le somete. El derecho de quiebras español 
tuvo acentuada inrluencia en el derecho continental europeo y en 
el derecho inglés, lo cual ya se menciono anteriormente. 

En las ferias españolas como la muy famosa de Medina del 
Campo, acudían los comerciantes y ejercían su oficio los 
banqueros, llamados as! ·porque iban "de reria en feria con su 
mesa y si 11 a y bancos ... " (29). Cuando un banquero su·fr!a 
quebrantos quedaba imposibilitado para pagar, los :funcionarios de 
la feria hac!an romper pnblicamente y de manera infamante, su 
banca sobre su mesa, y quedaba el banquero imposibilitado 
legalmente para seguir actuado en la feria. De all1 las 
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expresiones de quiebra y bancarrota extendido a todos los paises 
europeos. 

3. - Q.QNCEPTO JUBIDICO DE QUIEBRA. 

El estado de quiebra consiste en la cesaciOn de pagos, sin 
eml:>argo, no hay quiebra sino cuando el tribunal declare producida 
la cesaciOn, comprobando los hechos que la determinan. 

Ya que el segundo presupuesto de la declaracion del estado de 
quiebra, de acuerdo con el articulo 10. de la LQSP es la 
"cesacion de pagos" y se mani:fiesta cuando se da el :fenomeno de 
Ja insolvencia o decoccion que, es aquel estado, caracteristico 
del deudor al que le es absolutamente imposible atender al pagos 
de sus obligaciones, a su vencimiento (Brunetti). (30). 

La suspension de pagos por s! misma no procede el estado de 
quiebra. Es indispensable, ademas, que la persona que suspende 
sus pagos sea un comerciante. 

Por lo que el artículo 20. de la LQSP señala en tc!rminos 
generales los casos en que se presume que un comerciante se 
encuentra en cesaciOn de pagos; dicha enumeraciOn no es 
!imitativa pues el propio articulo 20. dispon~, que en 
cualquiera otros casos de naturaleza anal oga, se presumira que el 
comerciante ces os en sus pagos, salvo prueba en contrario. 

Cabe aclara que no debemos con:fundir los términos "cesacion 
de pagos", "insolvencia" y "suspensión de pagos"; ya que como se 
dijo la cesacion de pagos es el segundo presupuesto para que se 
de el estado de quiebra, la insolvencia ya la explicamos 
anteriormente y Ja suspensión de pagos es un PRIVILEGIO que se le 
otorga a los comerciantes para evitar Ja quiebra pero que 
explicaremos con mayor detenimiento en el capitulo III. 

(19). • RallOn Carande. carios V y sus Banqueros. Citado por 
Cenantes Alnlllada Ra1U. Derecho de llulebras. op. cit. 
pat. 18. 

(l-0). • DJcclonarJo Jurtdlco K!xlcano. TODO VII. Jn1t1tuto de 
lnYeslliacJones Jurldlcas. Bdltorlal Porrtla. S.A. 
lfetJco 1985. pat. 310. 
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i UNICIDAD E INI'EBRIDAD DEL PATRIHJNIO DE LA EMPRESA GUEBRADA 

5 UNICIDAD Y GENERALIDAD DEL PROCEDIHIENI'O 

5 LA CONSERVACION DE LA EMPRESA 

7 PRINCIPALES FINALIDADES DEL PROCESO DE QUIEBRA 



1. - IHTERES PYBLICO. 

Desde los tiempos más antiguos como lo hemos venido 
mencionando en el capitulo anterior se ha considerado de interes 
pttblico el :fenómeno que se produce cuando un comerciante deja de 
pagar sus deudas, ya que dicho incumplimiento repercutirá de 
manera grave en el credito p-0.blico en general. Las doce tablas 
reglamentaban el proceso privado evolucionando este hasta llegar 
a ser de orden p-O.blico. 

In:fluenciados por Salgado de Somoza que 
p1'.bl ico del procedimiento concursa!, e hizo 
intervención del Juez. 

acent-0.a el carácter 
notar la necesaria 

Anteriormente se partía del supuesto que el proceso se 
establecía en interes de los acreedores a los que el Código de 
Comercio le otorgaba importantes :facultades como la designación 
del sindico as! como la aprobación mutua de sus creditos. La Ley 
actual orientados por el pensamiento de Salgado de Somoza otorga 
al Juez tales :funcJ.ones. Cervantes Ahumada nos comenta en su 
libro que en epocas de Bonanza comercial, 1 os proveedores 
otorgaban desmedidos creditos a los comerciantes, los que se 
llenaban de mercancías y al venir los periodos

0
de dep~esión, 

lógicamente no vendían perdiendo por lo tanto liquidez, 
produciendose en consecuencia el estado de insolvencia del 
comerciante por lo que, en ocasiones resultan tanto o más 
responsables de dicha situación de .tnsolvencia los acreedores que 
los :f<illidos. (31). 

Un clásico eJemplo serta la empresa que va a producir 
zapatos esta tendrl!. credito para suelas, hilos, pegamento, 
pieles, etc., a su vez surtirá a pequeños distribuidores para que 
le vendan su producción y éstos a su vez a comerciantes (mayoreo 
o menudeo) que :finalmente venderán al consumidor; como se puede 
observar es una cadena de intereses, todos se balancean en el 
mismo puente y la ca1da de uno hace trastrabillar a todos, pero 
que pasa cuando un comerciante neg11gente no prevé sus gastos, o 
los despil:farra o por su mal maneJo se va a la quiebra, todos 
su:fr1rán su irresponsabilidad y mucho de ellos que dependían 
-0.nicamente de esa producción pasarán grandes apuros económicos, y 
al irse la empresa a quiebra, quedarán sin trabajo muchos obreros 
con :familia, es decir la fuente de trabajo se ce1·rará y esto 
repercutirá en la sociedad en general de manera económica, y 
social. 

Por lo que el proceso de quiebra se 11.a estatuido en interés 
de los acreedores, del quebrado as1 como del p-O.blico en general, 
estos -0.ltimos serán los mas interesados en la subsistencia de las 
empresas mercantiles como ·:fuentes de trabaJo. Luego entonces se 

(ll). • Garch Harllnez. Citado por Cervantes Allllllada Radl. 
Derecbo de Olllebras. op. cit. pt¡. 30. 
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podrá comprender la importancia del interés pnblico que orienta 
al proceso de quiebra. 

2. • ORGANIZACION COLECTIVA DE LOS ACREEDORES. 

No puede haber quiebras con acreedor singular y si esto 
sucediera la quiebra será sobreseída por lo que sera necesario la 
concurrencia de un grupo organizado en el que se les dara un 
tratamiento igualitario. Esto es, porque segnn hemos indicado 
ya, la quiebra es un procedimiento universal y colectivo. 

Ya que como veremos en el capitulo siguiente uno de los 
presupuestos de la quiebra es que los acreedores ante los que el 
comerciante ha quedado insolvente SEAN MAS DE UNO, es decir, que 
exista un colegio de deudas en la misma s1tuac1on de 
incumplimiento. 

Es decir, al iniciarse el procedimiento de quiebra, 
desaparecen las acciones individuales en contra del deudor, y 
nacen las acciones colectivas. En el articulo 220 de LOSP, está 
regulado este principio, al decir: "Los acreedores del quebrado 
que quieran hacer ezectivos sus derechos contra la masa, deberán 
solicitar el reconocimtento de los mismos, que se hara por el 
Juez, previa la Junta de acreedores especialmente convocados al 
efecto''· 

3. - IGUALDAD DE TRATO DE LOS ACREEDORES. 

Esto nnicamente responde al antiguo principio de la "jus 
paris conditionos creditorum" en donde los acreedores que esten 
en igualdad de condiciones estaran también en igualdad de trato. 
No habrá privilegios derivados de la antiguedad de los créditos. 
Los acreedores irán siendo pagados en proporcion a sus 
respectivos créditos del producto de la administraciOn o venta de 
los bienes de la empresa quebrada. A este pago a prorrata se le 
llama pago en moneda de quiebra 

Sin embargo, está condicion de igualdad de trato a los 
acreedores tiene sus.excepciones, que se encuentran contenidas en 
los artículos 261 y siguientes de la LQSP segnn sea el grado de 
prelaciOn que por sentencia judicial se estabece a cada crédito. 



4. - UNICIDAD E INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA QUEBRADA. 

El patrimonio ~nicamente de la emprese se sometera al proceso 
de quiebra, por lo que, los bienes integrantes del activo 
patrimonial seran aprehendidos y por otra parte debera acudir al 
proceso la totalidad de los acreedores. Se concedera al Sindico 
acciones persecutorias de los bienes que hayan escapado al 
control de la quiebra y a los terceros interesados las acciones 

separatorias necesarias para separar de la masa de los bienes 
aprehendidos los que no pertenezcan a la empresa quebrada y con 
es•o se tratara de actualizar la integridad del patrimonio de la 
empresa. 

5. - UNICIDAD Y GENERALIDAD DEL PRQCEDIMIENTO. 

El proceso de quiebra también es ~nico, es decir en un tiempo 
sólo un proceso podra ser instaurado sobre una empresa, en otras 
palabras solamente un proceso en un tiempo en una empresa. 

Y e<> univel'sal o ¡¡eneral porque la masa activa de la quiebra 
"'' cons"t;i"tuira con todos los bienes embargables de la empresa y 
la masa pasiva la formaran todos los créditos en contra de la 
misma. Los acreedores perderan sus acciones individuales y sólo 
persistira la acción colectiva del sindico para integrar la masa 
activa, con el Tin de hacer venir a la quiebra todos los bienes 
que hubieren escapado. 

Dicha caracter1st1ca de la quiebra la encontramos consignada 
en el art1culo 2964 del Códi¡¡o Civil del Distrito Federal que 
dice: "El deudor responde del incumplimiento de sus obligaciones 
con todos sus bienes, con excepción de aquellos que conforme a la 
Ley sean inalienables o inembargables". Los art1culos 83, 115, 
175 y 203 de LQSP confirman el caracter universal de la quiebra. 

6. - LA CONSERY~CION DE LA EMPRESA. 

Es importante mencionar el principio de la conservación de 
la empresa que es de ORDEN PUBLICO ya que el interés de la 
comunidad es que las empresas perduren como fuentes de producción 
y de trabaJo. Por lo que la Ley ordena que, si Tuera ·imposible 
la superación del estado de insolvencia en que la empresea ha 
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caido, administrándola prudentemente se proceda 
bloque o por unidades de producción y solo cuando 
enaJenaciOn no fueran posible, autoriza la venta 
decir se va a procurar no desmembrar o desgajar la 

a venderla en 
esas :formas de 
al detalle, es 
empresa. 

Reitero pues, que la quiebra no tan sólo provoca un daño al 
comerciante quebrado, sino también a todas la personas que están 
relacionadas directamente con él (proveedores empleados, etc.); y 
en general a la sociedad ya que su lucha contra el desempleo, sus 
posibilidades de regulación de la o:ferta y la demanda se ven 
disminuidas, as! como imposible fortalecer el crédito nacional. 

7. - PRINCIPALES FINALIDADES DEL PROCESO DE QUIEBRA, 

Partiendo de los principios generales orientadores del 
derecho de quiebra, la :finalidad esencial del proceso es que, más 
que la liquidación de una empre.~a mercantil o la superación de su 
estado de insolvencia es PREVENIR PARA QUE TAL ESTADO NO SE 
PRODUZCA; la quiebra es una Institución de orden publico, y por 
esta razón, al legislador le pareció :fundamental o:frecer a los 
comerciantes, que vean aproximarse dificultades de 
:financiamiento, que se reencaucen y reorganicen negociando su 
rteuda n0n los acreedores mediante un convenio preventivo, llamado 
suspension de pago que es un privilegio que se les otorga ya que 
como hemos visto la quiebra es, probablemente, uno de los 
episodios mas dramáticos que puede vivir un comerciante ya que 
implica la impotencia para conducir adecuadamente Ja empresa que 
dependt a de él. 

Aunqlie la realidad es otra, escribe Cervantes Ahumada, al 
Derecho de Quiebras le sucede lo que al Derecho Penal, no tiene 
e:fectividad preventiva. Concluyendo desalentadoramente que las 
quiebras como los delitos, se multiplican. 

Carnelutt1 comparte la misma opinión al decir que 
de quiebra "han nacido como plantas silvestres fuera 
cultivado por los Jardineros del derecho penal, y 
cultivo c1entt:f1co se advierte, antes que todo, 
leg1s1at1vos". 

los delitos 
del recinto 
la :falta de 

en el plano 

Nada mas cierto que lo mencionado anteriormente, pues nuestra 
Ley de Quiebras y suspensión de pagos trajo consigo un sistema de 
impunidad y daños sin cuenta a comerciantes y sociedad, victimas 
de conductas antisociales de sujetos sin escrnpulos que amparados 
en las deficiencias de la Ley han causado tan serios perjuicios 
que ha creado un clima de inseguridad y preocupación en la vida 
económica de la Nac1on. 
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CAPITULO III 

PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA 

1 PRESCTPUESTOS DE FONDO 

1. 1 EMPRESA MERCANTIL 
1.2 EL ESTADO DE INSOLVENCIA. INSOLVENCIA Y CESACIOK DE PAGOS 

1. 2. 1 ELEHENTOS PARTICIPANTES DE LA SUSPENSIOH DE PAGOS Y 
SUS DIFERENCIAS CON LA QUIEBRA 

1. 2. 2 EL CONVENIO PREVENTIVO 
1. 3 CONCURRENCIA DE ACREEDOR~S 

2 PRESUPUESTOS PROCESALES . 

2. 1 
2.2 

2. 3 

2. 4 

2. 5 

LA COMPETENCIA DEL JUEZ 
EL SINDICO 
2.2. 1 ATRIBUCIONES 
LA JUNTA DE ACREEDORES 
2. 3. 1 RECONOCIMIENTO DE CREDITOS, GRADUACIOH ! PR:a:LACION -
LA INTERVENCION 
2. '.!. 1 INUTILIDAD DE LA· INTERVENCION 
EL MINISTERIO PuBLICO 



1. - LOS PRESUPYESTOS DE LA QUIEBRA, 

son los requisitos o supuestos que deben existir y reunirse 
para que el estado de quiebra Jur1dica se produzca, es necesarl.o 
que todos se presenten y no nada mas uno o alguno de ellos, es 
decir constl.tuyen el :fundamento practico de la sentencia de 
quiebra. 

Los presupuestos son de dos categor1as. 

1. - PRESUPUESTOS DE FONDO: 

1. 1. - comercl.ante o Empresa Mercan ti l. 
1. 2. - Estado de Insolvencia y cesación de pagos. 
1. 3. - concurrencia de Acreedores. 

2. - PRESuPUESTOS PROCESALES. 

2. 1. - Competencia y conoc.lmiento por parte del Juez, de 
la existencia de los presupuestos de .. :fondo. 

2. 2. - Sindico. 
2. 3. - Junta de Acreedores. 
2. 4. - La Intervención. 
2. 5. - El Ministerio P1'.blico. 

1. 1. - EMPRESA MERCANTIL. 

La mayoria de los 
presupuesto la existencia 

tratadistas 
de un deudor 

mencionan como 
comerciante. 

primer 

El sujeto activo de la quiebra debe ser un comerciante 
(articulo 10. de la L.Q.S.P.), en el concepto comerciante deben 
entenderse comprendida·s tanto las personas :f!sicas como morales 
(articulo 3o. Código de Comercio). Muestr-a Ley establece la 
posibilidad de que un comerciante, muerto pueda declararse en 
quiebra dentro de los dos años siguientes a su muerte o retiro, 
si se comprueba que ceso en el pago de sus obligaciones 
comerciales en :fecha anterior a la muerte o al retiro, o en año 
siguiente a los mismos (articulo 3o. L.Q.S.P.). 

Es decir nuestra ley distl.ngue entre la 
comerciante cuando esta haya sobrevenido en Vida 
quiebra de la sucesión del comerciante, cuando 
muerte su empresa haya caido en insolvencia. 

quiebra del 
del m1smo y 

después de su 

Tal seria el caso de que un menor deviniera por herencia, 
siendo titular de una empresa comercial el que cayera en 
insolvencia. Se producir1a el estado de quiebra, pero el menor 
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incapaz de adquirir 
personalmente quebrado. 

la cal ictad de comerciante no seria 

como Ja sucesiOn no es sujeto jurídico, su quiebra seria la 
de la empresa, sin efectos personales sobre el empresario que en 
el caso no exist1r1a. Siempre lo que se somete al proceso de 
quiebra, es la empresa comercial, cuya existencia es, por tanto, 
el primer presupuesto. 

Por excepcion la quiebra de un sujeto no comerciante, seria 
el caso del socio ilimitadamente responsable en una sociedad 
mercantil, ya que el articulo 'io. dispone que "la quiebra de una 
sociedad mercantil determina que los socios ilimitadamente 
responsables sean considerados para todos los efectos como 
quebrados", y tales socios podrán no ser comerciantes. 

1. 2. - EL ESTADO DE INSO[,'VENCIA. INSOLVENCIA Y CESACION DE PAGOS, 

El segundo presupuesto es que 
comerciante, este debe presentar 
falta de pago de sus obligaciones 
sean liquidas y exigibles. 

ademas de tratarse de un 
insolvencia manifestada con 

comerciales, pero siempre que 

Pcr insolvencia se entiende la incapacidad para pagar una 
deuda super1os a los haberes que se tenga para pagarlas, por ·otro 
lado por deuda exigible se entiende la que ya venció y, por deuda 
l tquida la que es determinada y no determinable. 

rnso 1 vencia no es, tampoco, e qui val ente a desequilibrio 
entre el activo y el pasivo, con diferencia a favor del pasivo. 

Por lo que es improcedente lo que a la letra dice el articulo 
2166 del COd1go civil cuando considera que hay insolvencia en 
perJuicio de los acreedores cuando por enajenación de bienes el 
deudor ha reducido su activo patrimonial al grado de que sea 
inferior al pasivo en un 25%. un eJemplo seria cuando una 
empresa cuenta con un capital de. 100 millones invertidos en 
terrenos que por el momento no pudieran ser vendidos y tal 
empresa tiene en su contra un crédito de 200 millones de pesos 
exiglbles. tal empresa estaría insolbente por su iliquidez, pues 
tlene la imposibilidad de pagar. y otro ejemplo serta una 
empresa con activos de un millOn de pesos, cr~e tuviera en su 
contra un crédito de 3 millones de pesos documentado en abonos a 
largo plazo, que pueden ser cubiertos holgadamente con el 
producto de su capital en giro. Tal empresa est ara sol vente. 

En conclusión podemos decir que la insolvencia es un estado 
general de impotencia patrimonial de una empresa mercantil, para 
hacer frente por medios ordinarios a sus obligaciones liquidas y 
vencidas. 
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Por otro lado nuestra L.Q.S.P. dice siguiendo la expresiOn 
de los COdigos Francés e Italiano que: "sera declarado en quiebra 
el comerciante que cese en el pago de sus obligaciones". 

Nuestra Ley no determina expresamente lo que debe entenderse 
por "cesación de pagos pero la doctrina si explica claramente que 
es el segundo presupuesto de la quiebra y se maniTiesta cuando se 
da el estado de insolvencia caracter!stico del deudor al que le 
es absolutamente imposible atender al pago de sus obligaciones a 
su vencimiento, y como ya lo mencJ.onamos anteriormente la 
L. Q. S. P. en el titulo Primero, capitulo I "Requisitos de la 
declaraci<in de quiebra en su articulo 20. enumera en sus IX 
Tracciones los casos en que se presume que un comerciante se 
encuentra en cesacion de paBOS". 

La doctrina italiana ha aclarado que el concepto "cesar en 
los pagos" no quiere decir dejar de pagar, "cesaci6n de pagos" no 
es igual a uno o mas incumplimientos, sino a un estado general 
del patrimonio que es impotente para cumplir sus obligaciones por 
los medios normales. 

Mientras que la SUSPENSION DE PAGOS es un privilegios o un 
beneTlcio que se otorga a los comerciantes, como última 
oportunidad para que encaucen su negociac1on y alejen el espectro 
de la quiebra. Sin embarBo, una suspensi6n no puede ser 
deTinlt1va sino s<ilo temporal. Por tanto al término de la 
suspension no habra mas que dos posibilidades; que la negociacion 
se encauce, cubra sus deudas y continué siendo sujeto de crédito 
c. .;¡ue la negociac16n se declare en quiebi-a y suTra las 
consecuencias que analizaremos en el capitulo siguiente. 

La suspens16n de pagos se caracteriza por su temporalidad y 
11m1te de actuac1on del comerciante, éste solamente es un 
paréntesis resolutorio que se abre en Tavor del comerciante 
cuando a Juicio del Juez esta en posibilidades de responder a sus 
deudas. 

De acuerdo a lo anterior, podríamos concluir que la 
suspensi<in de pagos es el estado jur!dico en que se coloca un 
comerciante por orden judicial, en virtud de la cual se beneTic1a 
reconociendo su imposibilidad de cumplir inmediatamente, y solo 
de manera temporal, sus obligaciones mercantiles, y cuyo interés 
individual es evitar la declaraci<in de quiebra del comerciante ya 
que el interés social es permitir que una empresa adecuada 
permanezca en la sociedad economica como TUente de trabajo. 

No podran solicitar que se les declare en suspensi<>n de 
pagos, y si lo hicieren, el Juez procedera a declararlos en 
quiebra, a los comerciantes que cart!culo 396 L.Q.S.P. ): 

Hayan sido condenados por delitos contra la propiedad o por 
el de Talsedad. 

Hayan incumplido las obligaciones contratdas en un convenio 
preventivo anterior. 
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Habiendo sido declarados en quiebra, no hayan sidor 
rehabilitados, a no ser que la quiebra concluyera por %alta de 
concurrencia de acreedores o por acuerdo unánime de éstos. 

No presenten los documentos exigidos por la Ley. El Juez 
podra conceder un plazo maximo de tres d!as para que ta1·es 
documentos sean presentados o completados. 

Presenten la demanda después de transcurridos tres d!as de 
haberse produc1.do la cesación de sus pagos y obligaciones. 

Se trate de sociedades mercantil~s irregulares. 

Ademas de todo lo anterior los comerciantes que deseen 
acogerse al bene%ic10 de la suspens10n de pagos deberán presentar 
un convenio lo suficientemente congruente y convincente a la vez, 
para que los acreedores que son quienes lo firmaran, estén de 
acuerdo en concederle al comerciante la •entente• que lo 
beneficiara de la suspensión, es decir consientan detener sus 
deudas temporalmente, con tal de que se cumpla con el pago de la 
deuda en el tiempo que se %ije. 

Es importante que de manera principal se atienda a la 
suspensión de pagos, y secundariamente a la quiebra, ya que lo 
que interesa es la salud de la sociedad económica y no la sancion 
individual de un comerciante. 

1. 2. 1. - Elementos participantes de la suspensión de pagos y 
sus diferencias con la aui.ebra. 

Los órganos de la suspensión de pagos son los mismos que los 
de las quiebra: el comerciante, el Juez, el s.tndico, la 
intervención, la junta de acreedo!'es y el ministerio pitl'.>lico 
aunque las %acultades y deberes de cada uno son similares, no 
son idénticos. 

En la quiebra hay facultades que se confieren al Juez 
porque, al haberse separado al comerciante de su negociación, ya 
no hay quien se haga cargo de ciertas responsabilidades, pero en 
la suspensión este permanece al frente de su negocio y no hay 
lugar para que el Juez ocupe su lugar. A diferencia de la 
quiebra, en la suspen"1ón el Juez no esta autorizado a la 
ocupación de la empresa, ni asegurar los bienes de la misma, ni 
autoriza el nombramiento del personal que se hara cargo de ella, 
y tampoco au.tor1za al s!ndico a que realice los actos que en el 
Juicio de quiebra deben vigilarse por el Juez. 

Por lo que se refiere a la Junta de acreedores merecen los 
mismos comentarios a los acreedores en la quiebra, aunque aqu.t en 
la suspensión de pagos la función mas importante es aceptar o 
rechazar el convenio o "entente• que el comerciante deudor les 
propone, de lo cual dependera que se acuerde la suspensión de 
pagos, o se decrete directamente la qu1ebra. 
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1. 2. 2. - El convenio prevent1yo. 

Cuando un comerciante atraviesa por una crisis en que la 
quiebra es inmimente pero que está convencido de que podrá 
superarla solicita a sus acreedores una espera en sus deudas, 
para cwnplirlas adecuadamente. El comerciante deudor utilizará 
todos los argwnentos y hechos para que los acreedores acepten lo 
anterior en donde más tarde el Juez competente dara su 
determinaciOn. 

Mediante un convenio que la ley denomina "preventivo" el 
deudor tratará de convencer a sus acreedores y al Juez. En dicho 
convenio hará una relacion detallada de su situacion finanaciera 
y contable, monto y tipo de deudas que tiene por vencerse y que 
no está en posibilidad de cubrir y principalmente, deberá 
detallar la FORMA y EPOCA EN QUE LAS CUBRIRA. Deberá ser 
convincente y si no lo consigue, sera declarado en quiebra por el 
Juez. 

Pero como la func1on socioeconomica de la quiebra es 
"resolver" el problema de insolvencia de un comerciante, la 
suspension pretende "prevenir" que se presente. Es decir, la 
quiebra es resolver, la suspension es prevenir. 

La suspens1on de pagos significa, Judicialmente una mera 
vigilancia. La quiebra es una intervencion y una ocupacion 
total. 

En la quiebra, la consecuencia inmediata es la suspension de 
las actividades de la empresa, y a la brevedad posible su 
ocupacion f!sica y material (articulo 175 L.Q.S.P.) pues el 
objetivo fundamental de la sentencia de quiebra es el pago a los 
acreedores, ya sea con el producto de .la venta de los bienes de 
la empresa o de la empresa misma, con la excepciOn de que se 
ordene temporalmente al sindico continuar las actividades de la 
empresa, con el fin de prestar mantenimiento y conservaciOn ya 
sea de la mercanc1a y/o de la maquinaria, para evitar la amenaza 
de deterioro de los elementos que componen la masa de quiebra 
articulo 201 L. a. s. P. que a la letra dice as!: "Se procurará la 
continuac1on de la empresa siempre que la interrupc1on pueda 
ocasionar grave daño a los acreedores, por la d1sminuc10n de 
valor que supone la disgregaciOn de 1 os elementos que la componen 
y, en general, siempre que del informe del sindico y del 
pericial, si el Juez lo estima necesario, deduzca este la 
viabilidad de la empresa y la utilidad social de su conservacion. 

En la suspension· de pagos la empresa continua trabaJando 
normalmente, y en la quiebra la empresa se para en todos los 
Ordenes, salvo el caso anteriormente mencionado. 
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1. 3. - CONCURRENCIA DE ACREEDORES. 

como ya se menciono es necesario que los acreedores sean mas 
de uno con deudas liquidas y vencidas. Es claro que si un 
comerciante tiene un solo acreedor, o s1 es a uno solo de sus 
acreedores al que debe una deuda liquida y vencida, no hay lugar 
a la protección social que s1gn1f1ca la quiebra, por tanto si 
bien debe cobrarse judicialmente la cantidad debida, no es por la 
v!a de quiebra, con sus enormes y pesadas consecuencia para el 
comerciante. Si se trata de un solo acreedor el Juez que conozca 
de la quiebra inmediatamente la declarara concluida (art. 289 
L. O. S. P.) que dice: "Si concluido el plazo señalado para la 
presentac1on de los acreedores solo hubiera concurrido uno de 
~stos, el Juez oyendo al sindico y al quebrado, dictara 
resoluc10n declarando concluida la qu!ebra; esta resolución 
produce los efectos de la revocac1on" por lo que el juicio de 
insolvencia se segu1ra. por la v!a c1v11 (art. 2695 y s. s. 
Código C1v1l). 

Es decir, el art!culo 289 de la ley de quiebras solo permite 
la conclusion de quiebra por la falta de acreedores después de 
concluido el plazo para la presentación, lo que prueba que en la 
ape:r-tura NO ES REQUISITO TAL PLURALIDAD, y que solo en el caso de 
que se pida la quiebra por incumplimiento general podría 
entenderse exigible la prueba de la pluralidad de acreedores. 

2. - PRESUPUESTOS PROCESALES, 

2. !. - LA COMPETENCIA DEL JUEZ, 

siendo la competencia jurisdiccional en materia mercantil 
concurrente entre los jueces federales y locales, en los casos de 
quiebras seran competentes a prevenc10n un Juez de Distrito del 
ramo c1vil de la Jurisd1cc1on correspondiente al domicilio de la 
empresa insolvente, o un Juez de primera instancia de lo civil, 
de la misma JUrisd1cciOn territorial. 

Indicaciones generales. - El Codigo de comercio mexicano se 
caracterizaba anteriormente por la total autonom!a de los 
acreedores ya que la finalidad exclusiva de la quiebra se 
orientaba a la realización de la par cond1tio creditorum. Frente 
a la anterior la nueva Ley de Quiebras INVIRTIO totalmente la 
Jerarquia de los oreanos de la quiebra, en consideración al 
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interes pnbl1co predominantemente, haciendo destacar el papel 
desempeñado por el JUEZ como tutor de este 1nterds colectivo. 

Juez. - En virtud de que 
es un órgano de la quiebra, 
Juez es una de la partes 
elemental, es absolutamente 
puede conceceb1rse que uno 
y parte. (32). 

la L.a.s.P. considera que el Juez 
pudiera erróneamente pensarse que el 
de este Juicio, lo que en tecn1·ca 
imposible, ya que en n1ngnn derecho 

de los que en el intervienen sea Juez 

El Juez es el órgano Supremo de la Quiebra. (33). 

En la L. a. s. P. el Juez es e·l elemento central del 
procedimiento, la ley enumera, detalladamente, sus atr1buc1ones 
en la siguiente forma ARTICULO 26: 

I. - Autorizar los actos de ocupación de todos los bienes y de 
los libros, documentos y papeles del quebrado 
concernientes a su empresa, e intervenir personalmen'te en 
tales actos, si as1 lo estimare conven.í.ente; 

II. - Examinar los antedichos bienes, 
papeles del quebrado; 

libros, documentos y 

III. - Ordenar las medidas necesarias para la seguridad y buena 
conservación de los bienes de la masa; 

IV. - Convocar las juntas de acreedores que prescribe la ley, y 
las que estime necesarias, y presidirlas; 

V. - Vigilar la actuación y remover cuando se compruebe que 
nay causa Justificada para ello, al personar necesario y 
profes1onistas designados por el s1nd1co en interes de 
la quiebra. 

VI. - Resolver las reclamaciones que se presentaren contra 
actos u omisiones del s1ndico; 

VII. - Autorizar al Sindico: 
a). - Para iniciar Juicios cuando este lo solicite e 

intervenir en todas las fases de su tramitación; 

b). - Para transigir o desistir del 
y, en general, para realizar 
excedan .de los puramente 
administración ordinaria; 

eJerc1Cl.0 de acciones 
todos los '.a·ctos'.· "q\ie 
conservatorfos ... Y·· ·de 

VIII. - Inspeccionar la gestión del s1nd1co, 
cumplimiento de los actos o al eJerclclo 

, ·.··).·?::..:::.;::\ ·", 
1niiil~~.{ · • al 

de· las acciones 

tm. -Malos KeJr.i Carlos. op. cH. pal. 531-538. 
(33J. - Coof. Ren10 ProYlDCJale. Cltado por cmantes AIDmda 

Raul. Dereell<> de QnJebras. op. cu. pat. 63. 
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~tíles a la masa y celar el buen maneJo y administración 
de los bienes de la misma; 

IX. - Remover al Síndico de oficio o a peticion de parte, 

X. - Examinar y comprobar los cz•l!d.itos y vigilar ·1a :formación 
del estad.o pasivo que se d.ebera_P,rf? .. se11;tar: .. a··1a Junta de 
acreed.ores. 

XI. - En general, todas las que sean necesarias para la 
resolución de los con:flictos que se presenten, hasta la 
extinción de la quiebra". 

Puede decirse que todas ellas se condensaban en la fórmula 
que enunciaba la fracción XI del articulo 26,antes de la re:forma 
de dicho articulo al decir que correspondía al Juez la dirección, 
vigilancia y gestión de la quiebra y de sus operaciones. Como se 
observa, algunas de las atribuciones concedidas al Juez 
comprometían de manera importante su competencia en tanto que al 
Juez aparecía como administrador, lo que pon!a en peligro la masa 
quebrada, ya que Jos jueces son eso y no administradores. 

2. 2. - EL SINDICO. 

En !.:is Jeg1s1aciones anteriores se apuntaban dos 
concepciones del sindico; la que lo hace representante de los 
lntereses de los acreedores y la que lo hace portador de una 
func1on P~blica. Nuestra Ley ha cortado por lo sano apunta 
CERVANTES AHUMADA al resolver en el articulo 44 de la L.Q.S.P. 
que "el Sindico tendra el carácter de auxiliar de la 
adm1n1stracion de Justicia". Se trata, por lo tanto de un 
FUNCIONARIO PUBLICO cuyas atribuciones derivan de la naturaleza 
de su función, la que desempeña bajo el control del Juez. 

Por lo que concluimos que el Sindico a nadie representa, 
eJerce su función. Puede definirse como la persona encargada de 
los bienes de la quiebra, de asegurarlos y de administrarlos, y, 
si no hubiere convenio, de proceder a su liquidación y a la 
distribución de lo que hubiere, entre los acreedores reconocidos. 
(34). 

Por lo anterior cabe 
La legislacion establece 
fungir como síndicos: 

una pregunta lquilln acepta ser sindico? 
(art. 26 L. G. s. P.) que sol~ente pueden 

(31). • l!odrltUez y l!odrltun Joaqulll. o~ cit. pat. m. 
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I. - En la Cllrnara de Comercio o en la de Industria, a la cual 
pertenezca el rallido, salvo que se trate de una entidad 
paraestatal; y 

II. - En la sociedad Nacional de Crédito que señale la 
secretaria de Hacienda y Crédito P11bl'ico( eri c:ualqtii·er 
otro caso; la cual otorgar!!. .Ía pre:ferenciá prevista por 
el articulo '1'17 de la resente· ·rey, ··sf se· trata. de una 
empresa aseguradora. 

El Juez, al recibir la demanda de declaraciOn de quiebra, 
deber!!. notiricarla a la Cll.mara de Comercio o de Industria 
correspondiente y a la secretaria de Hacienda y Crédito P11blico, 
para hacer la designaciOn de sindico en la sentencia que la 
declare. en su caso." 

Aunque la realidad es otra, ya que en la prll.ctica, ni las 
cámaras de comercio, ni las instituciones riduciarias aceptan, es 
decir los bancos solo aceptan las quiebras jugosas y las cámaras 
de comercio generalmente no aceptan sus designaciones por no 
estar preparadas para el desempeño de las sindicaturas, por lo 
que tales runciones generalmente son aceptadas por sujetos que se 
dedican a esa actividad, o bien, excepcionalmente por 
comerciantes "idóneos desde el punto de vista moral". 

No obstante lo anterior cabe mencionar que 
extraordinariamente gravoso, en tiempo y preocupaciones 
el desempeño del cargo de sindico, que en la realidad es 
que las personas evitan desempeñar. 

es tan 
ociosas, 
un cargo 

Ahora bien, ya que la aceptación del noml:>ramiento de sindico 
era VOLUNTARIA, también era cierto que una vez aceptada no se 
pod1a renunciar sino mediante la alegación de motivos graves o 
devenientes, que eran libremente apreciados por el Juez, de no 
ser suricientes, el sindico que renunciaba respondería de los 
daños y perjuicios que causara a la masa quebrada (arts. 39 y 
'l 1, L. Q, S. P. ) . (derogados D. O. 13 enero 1987). 

Habr1a que ver lo inrantil que era este articulo antes de 
que ruera derogado ya que si alguien no quiere aceptar la 
sindicat.ura basta su sola negativa, y no pod1a renunciar sino 
mediante la alegación de motivos graves o devenientes estoy 
segura que todos en un momento dado tenemos por no decir 
inventamos motivos graves "motivos de enrermedad" y más adelante 
concluye que respondía de los daños y perjuicios con la 
exorbitante multa de $50. oo a $500. oo. Arortunadamente dicho 
articulo ha sido derogado ya que como vemos resultaba inoperante 
en nuestros d1as. 

Seg11n la Ley (art. 57, L. Q. S. P.); el sindico tiene aranceles 
rijos de honorarios. Estos honorarios resultan rrancamente 
exiguos, por lo que podemos concluir que aunado a lo anterior la 
ley no estimula a nadie para la aceptación de dicho cargo. 
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Quede bien claro que el sindico, como Organo de la quiebra, 
no puede ser designado por los acreedores interesados, sino que 
el 1'.nico autoriza~o para ello es el Juez (arts 26 :fracción VII 
L. Q, S. P.). 

2. 2. 1. - Atr•buciones, 

Serán ·derechos y oblJ.gaciones del sindico ·los exigid.os para 
la buena conservación y a<iininistraéión ordinaria dé los· ·bienes de 
la quiebra (Art. '16 L.G.s.P.), y·son los:siguíentes-: )"''.·-.. -: 

I. - Tomar posesión de la empresa y de )os¿. deffi'ii~ j{1ene"s del 
quebrado¡ •:.· 

II. - Redactar el inventario· 
bienes del mismo; 

, empresa· -~i de';~i'~~ :ifemas 
.:.:....:·· -· . ,,, , .. -~?·°'·~~ '!'< 

'--'7:' ~--~::::_~~' ---;:~ ,,, -· -~~';'f- -=~~;:/.-.u . ., --

III. - Formar el balance, ·- ~cíUebfad:o>\-''n6 '. •, lc)''httbiere 
contrario,:: recti~icarl O. Si 

IV. -

v. -

VI. -

presentado, - · y en caso 
procediere. o darle-su':Vi:sto buerióic .':·;;} ·,_-.":•"' · ·• -..... -.. 

Recibir ·y·--.·exa:m.t'-n-ir:.,-=l:o~<-- ~~~-~r·os~.:_~-~- P:~~~~-i ;;:-· '~- -d~~¿~~~t:~:~ ~-d~ ia 
empresa y asentar en fos-primeroir'la co?'res-pónd.ien-úi_- riota 
de visado; 

Depositar e·l dine1•0 recogido en la empresa o con ocasión 
de pagos ai quebrado, sa:lvo en los ·casos qlie- la ley 
excluya de modo expreso. 

Rendir al Juez, antes de que se celebre la junta de 
acreedores a que se refiere la fracciOn V del arttculo 
15, un detallado informe, vista la oportuna memoria del 
quebrado si se hubiere presentado, acerca de las causas 
que hubierean dado lugar a la quiebra, circunstancias 
particulares del :funcionamiento de la empresa, estado de 
sus libros, época a la que se retrotrae la quiebra, 
gastos personales y :familiares del quebrado, 
responsabilidad de éste, as! como cuantos datos juzgue 
oportunos. 

VII. - Establecer la 
privilegiados, 
presentando. 

lista provisional de los acreedores 
as1 como de los ordinarios que se :fueren 

VIII. - Hacer del conocimiento del Juez los nombramientos· de 
delegados, mandatarios y en general del persona_! queflaya 
designado en interés de la quiebra. 

IX. - Llevar la contabilidad de la quiebra, con los requisitos 
que establece el Código de Comercio. -, :· -::.:. ·. 
Cuando la ley no determine un plazo para el cuiríP-1írrii~nto 
de las obligaciones que incumben al s1ndico,.-_éste•.debera 
ejecutarlas con la diligencia debida". 
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Corresponde también al 
siguiente: 

S!ndico, articulo 48 L. Q, s. P. lo 

r. - Presentar a la Junta de acreedores proposiciones de 
convenio, previa aprobac1on Judicial; 

II. - Ejercitar y continuar todos los derechos y acclones que 
corresponden al deudor, con relac1on a sus bienes, ya la 
masa de acreedores contra el deudor, contra.tercero~ .y 
contra determinados acreedores de aquéllas; 

III. - Proponer al Juez la continuaciOn de la empresa del 
quebrado, su venta, o la de algunos de sus elementos, o 
de los otros bienes de la qulebra, en las circunstanc1as 
y con los erectos que en 1 a ley se determinan, as! como 
todas las dema.s medidas extraordinarias aconsejadas en 
bien de la masa de la quiebra. 

En general, el Juez es el director de la quiebra, el 
administrador, el que dirige; sin embargo, es el sindico, quien 
esta a cargo de la conservación y la liquidación de la masa 
quebrada que, como ya mencionamos no tiene otro interés que el de 
pagar lo que se debe a los acreedores, es en s!ntesJs un 
verdadero administrador. 

Son causas de remocion: 

r. - Incurrir en el supuesto del articulo 86. 

"La revelación dé los datos as! adquiridos sera causa de 
responsabilidad del s!ndico, en los términos del articulo 
56, tramitada en :forma incidental, sin perjulcio de las 
sanciones penal es que procedan". 

II. - Arttculo 56. - "El stndico sera responsable ante la masa y 
ante el quebrado, por la gestion de sus 
delegados,mandatarios y en general del personal que haya 
deslgnado en interés de la quiebra, respecto a los daños 
y perJuicios que cause en el desempeño de sus :funciones, 
por incump11miento de sus obligaciones o por negligenc1a 
al no proceder como un comerciante diligente en negoclo 
propio". 

El articulo 49 L.G.S.P. nos dice: "Contra los actos u 
omisiones del s!ndico podran reclamar el quebrado, la 
1ntervención, cualquier acreedor y el Agente del Ministerio 
Pttblico ante el Juez, quien resolvera dentro de tres d!as. 
Contra la dec1sión de éste procede la apelación en el erecto 
devolutivo. 

En cuanto a su responsabilidad, el 
en su gestiOn, segttn la expresion 
diligente en negocio propio" (art!culo 
romana del buen padre de :familia. 
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2. 3. - LA JUNTA DE ACREEPORES. 

Como ya se menciono en la anterior legislaciOn de quiebra la 
Junta de acreedores era el organismo bas1co. En la nueva Ley de 
Quiebras sus atribuciones han sido disminuidas para pasar al 
Juez, al sindico y attn a la misma interve·nc16n. Esta disminución 
de facultades obedece por una parte por razones doctrinales 
derivadas de la nueva or1entac1on de la quiebra y por motivos 
practicos ya que evita los inconvenientes y dificultosas 
reuniones. 

La totalidad de los acreedores identificados en función del 
mismo deudor, se denomina en la Ley Junta de Acreeedores (art. 
73 L.Q.S.P.). %unciona en asamblea en la que cada acreedor 
tendra derecho a un voto, salvo casos excepcionales. 

La Junta.de acreedores serA convocada por el Juez (art. 74 
L.Q.S.P. ), dicha convocatoria se harA saber, mediante 
noti%1cac1én personal a la intervención, al quebrado y al 
sindico. 

Las atribuciones y derechos a los que puede aspirar la Junta 
de Acreedores, 11n1camente son: 

1. - Deberan ser convocadas las personas que se consideren 
acreedoras de las masa quebrada, a la primera Junta de 
acreedores que se celebrara, y que tendra por objeto el 
reconocimiento, la rectificación y graduación de los 
credi tos (art. 15, VI y 220 L. G. s. P. ) . 

2. - Corresponde a la junta de acreedo_res, a los ya 
reconocidos como tales, la designaión de la que sera la 
intervención de'.finitiva (art. 51, L. Q. s. P.). 

3. - La celebración, discusión, 
convenios preventivos, que 
acreedores y el quebrado, 
deberAn hacerse en Junta 
debera convocar (arts. 297 

firma y aprobacion de los 
se vayan a celebrar entre los 

y en su caso el suspenso, 
de acreedores, a la cual se 
y 394 L. Q. S. P. ) • 

4, - Tratandose de la suspensión de pagos, su sentencia debera 
contener el emplazamiento de los acreedores, as! como una 
convocatoria para junta de los mismos la que entre otras 
'.facultades tendra la de admitir el convenio preventivo 
entre el suspenso y la propia junta (arts. 405 y 418 
L. Q. S. P.). 

En realidad, quedan en la Ley sólo dos funciones de la Junta 
de acreedores, el nombramiento de la intervención definitiva y la 
aprobac1on o reprobac1on del convenio preventivo o extintivo de 
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la quiebra, y da estas dos :funciones, la 
importante es la de resolver sobre el convenio, 
en el capitulo anterior. 

1'.nica realmente 
que ya se estudio 

dé Credltos. Graduación y 

Los acreedores. def quebrado que quieran hacer e:fectivos.sus 
derechos contr'a la' masa' deberan solicitar por:· escrit'o 'eJ 
reconocimiento de sus créditos acompañando la démanc::lá c'ori ·ios 
documentos Justi:ficativos · y copias literales de 'éstos'·ant·e· el 
Juez de dicha 'quiebra previa la Junta de acreedores especi:alrriente 
convocada para el e:fecto, asi lo estipula el art. ·2.20 ·y ·221 de 
la L.Q.S.P. . 

Sl los acreedores no hubieran presentado en :forma la demanda 
de reconocimiento en los plazos prescritos, perderan el 
privilegio que tengan y quedaran reducidos a la clase de 
acreedores comunes para percibir las cuotas que estuvieren a1'.n 
por hacerse cuando intentaren su reclamación procediendo al 
reconoc1m1ento de la legitimidad de sus créditos. que se hara en 
juicio y se tramitara en :forma de incidente, con citac1on y 
audiencia del sindico y de la intervencion, y mas tarde concluye 
que cuando un acreedor moroso se presentare a reclamar sus 
derechos y estuviere ya repartido todo el haber de la quiebra, no 
sera oido. (Art. 224 y 225 L. Q, s. P.). 

El Sindico :formara la lista provisional de acreedores, a mas 
tardar, diez dias antes del señalado para la celebrac1on de la 
JUnta de acreedores de reconocimiento, que remitira por duplicado 
al Juez y éste a su vez ordenara que un ejemplar quede en la 
secretar!a en la que hara constar, respecto de cada crédito: 

r. - Su in:forme sobre su admisibilidad y acerca de la 
graduacion y prelacion que le corresponda; 

II. - In:forme de la Intervencion sobre los mismos ex~'remC>s'; 

III. - El nombre, apellidos y domicilio del acreedor; 

IV. - Las señas del 
designado; 

v. - La :fecha de 
presentac1on; 

la 

representante de éste; si: hUbí'ere 

·demanda 

<·:,::..::;.;·, .>.
de reconoc¡miehio: y L1a· de 

,· ·._,,~.: ':<' :::.:'; 
',' 

VI. - Cuant1a de lo reclamado; ·:;, "" : ..... :., 

sido 

su 

VII. - Naturaleza, privilegios alegados,:._~¡~d~~l(hb~~; 
quieren eJercer y base probatoria; 

.,que.: se 

VII l. - Las demas observac1 ones que crea' ~r~c,~d.~iÍ'tés'"J>kra' que a 
lista presente susclntamente ·¡'a situacion actual de cada 
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crédito y las variaciones que haya experi~entado (Art. 
232 y 233 L.O.S.P. ), 

Mas tarde el Juez ordenara la lectura redactada por el 
sindico y estaran reunidos los acreedores, concluida dicha 
lectura se abrirA sobre cada crédito debate contradictorio y el 
articulo 246 menciona que el Juez celebrara cuantas sesiones sean 
necesarias pero que no podran emplearse mas de veinte dias 
hábiles, contados a partir desde la primera Junta. Esta poi• 
demas decir que esto es un tramite engorroso, eni'adoso .e inútil 
pues que acreedor podría estar de acuerdo, deberia la ley quitar 
estas Juntas que no hacen sino atrasar mas el ya tan largo y 
lento procedimiento. 

El Juez dara por concluida 
créditos y dictara resolucion en 
misma. 

En la sentencia, -el 
0

Ju-ez 
grupos: (Art. 247.L. o .. s.:P;)·: 

!. - Los que 

I!. - Los: que queden 

la junta del 
los tres días 

examen de los 
siguientes a la 

en. tres 

III. - Los que q\ieden _pen~-ie~~e·s· para posterior sentencia, por 
no estar sui'icienterriente 'aclarada su sítuac.ion a juicio 
del Juez. 

Y aquí se abre un nuevo parentesís pues la i_ntervenciOn, 1 os 
acreedores y el quebrado- podran apelar de la senteriCia del Juez, 
impugnand·o la procedencia·, cantidad, grado o· · prelac10n 
reconocidos a un crédí to ajeno o propio· ( .Arts,- 249 y 250 
L. Q, S. P.). 

Concruyendo que los acreedores que a quienes sean 
reconocidos sus créditos, recogeran sus títulos con una nota al 
pie que haga rei'erencia a la sentencia de reconocimiento y a los 
acreedores cuyos créditos sean excluidos se le devolveran sus 
títulos para los usos que les convengan. (arts. 256 y 257 
L. O. S. P.). 

Y la graduacion y prelacion, consiste en la coni'irmacion de 
la calidad de acreedores del quebrado, alegado por los 
concurrentes y la fijacion del momento del cobro de los créditos 
dependen del resultado de un procedimiento Judicial insertado en 
el general de quiebra. Dicho procedimiento se divide en dos 
etapas fundamentales: la de reconocimientos de créditos, en la 
que se establece LA CALIDAD DE ACREEDOR; y la de graduacion y 
prelacion que i'ijan EL ORDEN DE COBRO, es decir el grado, es la 
clasii'icaciOn general en· sentido decreciente, en que el primer 
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grado es prioritario sobre los demAs y as! sucesivamente. La 
PRELACION es una subclasificación que se nace a cada GRADO. (35). 

En el Pl'oceso de reconocimiento el acreedor ya no puede 
exigir del deudor el importe de su credito, sino que reclama, 
frente a los demas acreedores, el DERECHO DE PARTICIPAR EN EL. 
REPARTO DEL ACTIVO, dicho acreedor para nacer efectivo su derecho 
sobre la garant!a coml'ln, tiene que participar en el procedimiento 
de la quiebra, sino participa no podrA aspirar a nada. Por ello, 
debe pedir el reconocimiento de su credito mediante un 
procedimiento de declaración y los demAs acreedores harAn lo 
mismo por lo que puede decirse que es un proceso con pluralidad 
de partes, en el que cada acreedor participa como parte 
principal, formando as! una litis consorcio, es decir un conjunto 
de litigios en un procedimiento l'lnico. 

El articulo 260 de la L. Q, s. P. dice: "En la sentencia de 
reconocimiento de créditos, el JUEZ establecera el grado y la 
prelación que se le reconoce a cada crédito". 

La junta para reconocimiento y graduación de creditos es 
ociosa, ya que tal reconocimiento y graduación, no compete a la 
junta, sino al JUEZ, quien deberA dictar la sentencia respectiva 
dentro de los 3 d!as, que sigan a la celebración de la junta 
(art. 247). Esta junta deberta suprimirse. 

As! también, debe suprimirse 
intervención definitiva ya que 
tramitación y su costo y en 
innecesaria. 

la junta para 
es desp1'oporcionada 

algunas ocasiones 

nombrar 
por su 
resulta 

~. 
"'· 

El articulo 261, L.a;s.P. 
quebrado se clasifican en 
naturaleza de sus créditos. 

menciona que los acreedores 
los grados siguientes, segl'ln 

del 
la 

1. - Acreedores singularmente privilegiados. 
2. - Acreedores hipotecarios. 
3. - Acreedores con privilegio especial. 
4. - Acreedores comunes por operaciones mercantiles. 
5. - Acreedores comunes por derecho civil. 

Con lo que se obtenga de la venta de la masa quebrada se 
pagara prioritariamente, en primer lugar, al nl'lmero uno y as! 
sucesivamente a los demas. Sin embargo, antes de que se empiece 
a pagar a cualquiera de estos acreedores seran pagados (art. 
270, L.G.S.P.): 

a. - Los que provengan de los 
seguridad de los bienes de 
administración de los mismos; 

(35). - RodrlfUel 1 Rodrlcuei Joaquln. op. cit. paf. 30! 1 ! 19. 
Da'lalo• Hejl".i carios. QP. cit. l'<l· 5!1. 
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b. - Los procedentes de diligencias Judiciales o 
extrajudiciales en beneTicio común, siempre que se hayan 
hecho con la debida autorización. 

Hechos los anteriores 
cinco tipos de acreedores. 

pagos, se procederA a_. pagar a los 
>'~-,; ·, 

1. - son acreedores singularmente privilegi-~d.od ___ los 
siguientes, cuya prelación se determinarA por su:· o·rden de 
enumeración (Art. 262, L. a. s. P.): :- -·• - ·--__: __ ', 

- -

I. - Acreedores por gastos de entierro,- si ra declará.ción de 
quiebra ha tenido lugar después_ del Tal-leciiniento. __ si el 
quebrado hubiese muerto posteriormente: ·a la:de·c1aZ,:ación 
de quiebra, los gastos TUnerarios_· no tendrAn privilegio 
si se han veriTicado por el sindico y no_;_exceden de 
"quinientos pesos"¡ 

II. - Gastos de la 
deudor com~. 
Tal 1 ecimiento. 

enTermedad que· haya=- causado-.c---ra:-:muert·e •del 
en caso de quiebra. declarád.a'<l.E!~PÚés;del 

. ·-·'" .· 

II I. - Salarios del personal de la empresa y _-de . ~:()s_ -~~~-e~_o_s o 
empleados que lo hayan sido durante el año anter_ior -a 1 a 
quiebra. 

2. - Los acreedores hipotecarios seran los que hayan concedido 
un préstamo al quebrado, garantizado con un bien inmueble en 
hipoteca, y por tanto la garantía estA determinada; aislada e 
individualizada. Estos percibirAn su dinero del producto de los 
bienes hipotecados, con exclusión absoluta de los· demAs 
acreedores y con suJeción al orden que se determine ·de.acuerdo 
a sus Techas de Tirma e inscripción de los correspondientes 
contratos y gravamenes. (Art. 263 L. Q. s. P.). 

3. - Acreedores con privilegio especial, todos los é¡ue según 
el Código de Comercio y demas leyes especiales;· ·tengan. un 
privilegio especial o un derecho de retención. (Art;· 264 
L. Q, S. P.), 

-- -- .-- - .- - : - -,,. ;:·· ·. - ·· .. ', ---~ :· 
4. - Acreedores mercantil es los que en virtll.d de' Üri\'córitrat o 

mercantil, o aquéllos que son comerciantes en.-e1ros' mismos.' 

5. - Acreedores comunes por derechoi c'i vüi :_-t·J,~;;~: J.'o~ ~~itias'. 
Ahora bien, l a todos se. le;: pae~ ? '?:'. i> :} "-,~~--i··::"_-_2-

pr im~~e~~ad~ar;~r~e ~as ~n ~e~;l 1~~~·~~~~ \~-~~~¡;,~!;~;~$~¡~,~~~gn-~i: ~ 
Siendo as! los demas grado·s; d.e • acreedores<:.se .·quedarían··. sin 
recibir un centavo. ,.::}J~-::~;, ,~.;.:~ :· .. :·; ~: .;:.:}, f~' .}· ... ·;i_:_:~~:-~-'.~'. ~:~:~ <:.:; ~"J1 • :~XL:~h:·'.\;.>~, 

En tales condiciones debe hace?-'se ju;;:.ii_d_~::_:]_~~-:dOs siguientes: 
.;~~.-/~ ,·. ~ • • _---"=-- '.~~:·, ;.~.;_:~ -~~~-'. ·,~~-_,}o-e_:~~ 



a. - Sl se agota el actlvo en el prlmer grado, pero queda una 
cantldad sobrante, esta se entregara íntegramente al 
primer acreedor en prelaciOn, del grado sigu1ente Y as! 
sucesivamente. 

b. - Los cr·edi tos contra la masa quebrada reconocidos por el 
Juez, no se extinguen sino que persisten, por lo que sus 
titulares podran intentar su cobro en cualquier momento, 
en el caso de que el quebrado reciba dinero o bienes por 
cualquier medio que sea una suces1on, una rira, lotería, 
etc.). 

Y en caso de que no suceda as!, los créditos persistentes se 
vuelven créditos de cobro imposible. 

En toda quiebra siempre son estos cinco tipos de acreedores y 
para serlo seran previamente reconocidos por el Juez, quien al 
momento del reconocimiento clasiricara el credlto de cada uno de 
los acreedores como en el cuadro (1). 

Las Junta de los acreedores se dividen en dos. 

se reunen para 
noml:>ramiento de 

las cuentas del 

Juntas ordinarias de acreedores en donde 
resolver sobre el reconoclmlento de créditos, 
interventores, aprobación del convenio, y de 
sindico y Juntas extraordinarlas las que 
resolver sobre la remocion del stndico y la 
tomar acuerdos que no sean las anteriores. 

se convocan para 
intervención y para 
(art. 73, 74 y 76 

L. Q, S. P.). 

o 
2. 4. - LA INTERVENCION, 

Para representar los lntereses de los acreedores en la 
vigllancia de la actuaciOn del sindico y en la ad.ministracion de 
la quiebra se nombrara uno, tres o cinco~interventores (a rin de 
evitar empates) a Juicio del Juez, según la cuantía e importancia 
de la quiebra. De igual manera, podra nombrarse los 
interventores suplentes necesarios (art. 58, L.Q. s.P. ). 

Aunque mas adelante el articulo 60 dispone que el 
nombramiento de interventores se hara por la Junta de acreedores 
en votación nominal y el arttculo 61 de la L.Q.S.P. dice por 
otra parte que de oricio o a pet1c1on de cualquier acreedor o de 
la lntervencion provisional, el Juez convocara Ja Junta de 
acreedores para que se haga el nombramiento de la intervenc1on 
derinitiva. Los interventores deberan ser acreedores de la masa 
quebrada, y si el Juez desconociera quien son estos, podra nombrar 
provisionalmente a los interventores que considere prudente, 
hasta que los acreedores hagan el nombramiento der1nitivo (art. 
59 L. Q. S. P. ) • 
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CUADRO 1. RELACION y GRADUACION DE LOS CREDITOS DE LA QUIEBRA 

Graclo T1.po ele aci:-eedor Re el.a ele prel.ac1.on Forma ele P&stO 

1' S1.n11:ul.armante en ti.erro Deben ser satisfechos 1.n-
p1•1. v 1. l.ee1.aclos . Enf'ermeclacl teitrasmente, si. el. act1.vo 

Empl.eaclos ele l.a Qu1.ebra a1canza pa-
ra el.l.o. El. remanente, si. 
l.o hub1.eae, se apl.1.cara al. 
P&ltO clel. au1tuiente ¡c-rado. 

2' H1.potecar1.oa S:l hub1.ese varios: Se pa~ara a cada uno con 
P~imero en t1.empo el. producto ele l.ae ventas 
en deJ:'l'echo. Pero ele l.os b1.anes hipotecados, 
primero en exis- si. es Que no se ut1.l.1.z:aron 
tenc1.a elel. crecl1.to para paQ:&.r l.os creditos 
no en pres en terse clel. st'X"S.c10 anterior. El. re-.. cobrarl.o. manen te, si. l.o hubiese, Be 

apl.1.cara. del. s1.eu1.ente 
strado. 

3' Con pr:lv:t.1e11:1.o Si. hub1.ese vaz:.ioa: Si. aon varias l.as cosa.a 
eapec1.al. (aQue- pr1.mero en ti.ampo objeto ele ca.da credito, se 
l.l.os QUe l.o son en der•echo: pero apl.1.cara l.a rest1a primel:"'o 
porQue as1. l.o primero en exis- en t1.empo Primero en de re-
l.o cleterm:lne tenc1.a clel. creel1.to cho, pero si. aon va:z:tios 
a.1stuna l.ev) no en presentarse aci:teedores V sol.o una cosa 

a cobrar-10. el. objeto del. credito, su 
prooducto se el1.v:lc11.ra a 
prorrata, es clec1.r propo:r--
ciona1mente en partea 
1.s;ua.1ee. El. remanente, si. 
l.o hubiese. se apl.1.cara al. 
al. pa¡:o ae l.os si.1tui.entea 
ttrados. 

¡¡• Acreedores co- Pa11:0 en total.1.clacl, Con el. remanente se pa.ttara 
munes. tanto ¡,/' en BU clei'ecto el. a ca.da acreedor su crecl.ito 
mercanti.les co- pasto con monada ele exacto: s.f. no a1canza se 
mo c1.v1.l.ea. Qu1.ebra " tocios cl1.str1.bu1.ra entre todos 

(no hav prel.ac:lon) proporciona1mente,eeto ea, 
l.os Cl:'edi.tos ele con moneda ele Quiebra: pe-
este ~rado Que sos a tostones, a 35 cen-
ex1.stan. tavoe, o aeat"un resul.te l.a 

part1.c1.on. 
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El articulo 67 L.Q.S.P. 
especificas de la intervención, 

señala algunas atribuciones 
en la siguiente forma: 

r. - Reclamar por las decisiones, tanto del Juez como del 
sindico, que estimen perjudiciales para los intereses de 
los acreedores o los derehos que las leyes les conceden. 

II. - EJercer las acciones de responsabilidad contra el sindico 
y contra el Juez 

III. - Solicitar al Juez que ordene la comparecencia del 
quebrado o del sindico para que informe sobre los asuntos 
de la quiebra. El Juez dispondra lo necesario para ello, 
salvo causa grave, que expresara. 

IV. - Designar a uno o mas interventores para que asistan a las 
operaciones de la administración de la quiebra, y de la 
liquidación, y a aquel las que específicamente se señalen. 

v. - Informar al Juez de todos los actos de administracl.On 
extraordinaria que deba autorizar, y los demas, cuando 
as1 lo estime necesario ella misma, el Juez o el sindico. 

VI. - Pedir convocatoria extraordinaria de Junta de acreedores. 

VII. - Informar bimestralmente y por escrito a los acreedores, 
la marcha de la quiebra y, oportunamente, las 
resoluciones del sindico o del Juez que puedan afectar 
los intereses colectivos, o particulares, de algün o 
algunos de los acreedores. 

VIII. - Las demas que la ·ley le atribuye expresamente 
general, conceda a los acreedores. 

o que en 

IX. - Para el exacto cumplimiento de las atribuciones 
anteriores, tendra la mas amplia libertad de examinar los 
libros, correspondencia y demas papeles de la quiebra. 

x. - Asimismo tendrti derecho a una retribución, que fl.Jarti el 
Juez, y que no se hara efectiva sino hasta el momento de 
la conclusión de la qUiebra. 

XI. - Finalmente, la intervención designara a uno de sus 
miembros para que se entienda con el Juez y el s1ndico, 
mismo que tendrá la representación de la intervención en 
los autos del expediente. 

2. '!. 1. - Inutilidad de la Interyencion. 

Por las dificultades que implica la reunión de los acreedores 
para votar por los interventores, as1 como que no existe razon 
para agravar con sus gastos ya que de por sl. la sola quiebra 
encierra un mtnimo de activo, que disminuirti porque el Juez 
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Jogicamente ordenara la constitucion de una reserva para el pago 
de Jos honorarios de los interventores. 

y mas tarde la misma ley concluye al decir que si por 
cualquier motivo el organo no pudiera integrarse, "el Juez 
dictara resolucion, exponiendo las causas que impiden ·la 
existencia o el funcionamiento de la intervenciOn" (art. 72). 

El articulo 70 dice: "Los interventores tendran derecho a una 
retribucion, que fijara el Juez , y que no se hara efectiva sino 
hasta el momento de la conclusion de la quiebra". 

Por lo que concluimos que dicha institucion deberla 
desaparecer y solamente los acreedores o un grupo de ellos, 
instituyeran un órgano de vigilancia, a su costa. Ya que de lo 
contrario solamente mina el poco activo de la quiebra y su 
intervencion es innecesaria pues tal vigilancia es ejercida 
directamente por el Juez, y desde el punto de vista de Jos 
acreedores, generalmente es ejercida por ellos mismos. 

2. 5. - EL MINISTERIO PYBLICQ,_ 

Al mencionarse no se pretende considerar al ministez•io 
público como uno de los elementos de la quiebra, sino que dado 
que la Ley de quiebras actual su funcion·primordial es la de 
proteger el interes pnblico, establece con claridad la obligación 
para el Juez, de poner en conocimiento del ministerio público la 
declaracion de quiebra, a fin de que este, en su caso, determine 
si haya lugar a la tipificacion de alguno de los il!citos que 
menciona la propia ley (art. 113). 

Y en caso de que realmente se tipifique un 
quiebra, la quiebra se llevara ante un Juez civil. 
penal en un juzgado precisamente penal (art. 
L. Q, S. P.). 

delito en la 
y la accion 

112 y 113, 

Efectivamente 1 os procedimientos mercantil y penal· seran 
separados, aunque el segundo dependera en cierta forma del 
primero, ya que es presupuesto de su iniciacion, por erronea 
disposicion de nuestra ley. 

En la Ley de Quiebras y Suspensión de pagos, en el apartado 
de disposiciones generales el articulo 10. dice: "El Ministerio 
Público sera o1do en todos los actos previos a la formulaciOn de 
resoluciones judiciales, tanto en el procedimiento de quiebras 
como en el de suspensión de pagos. 

Los jueces notificaran oportunamente al Ministerio Público, y 
le daran traslado de aquellos documentos que sean necesarios para 
dicho objeto. 
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CAPITULO,IY 
. •;' - i 

··---·.'.· ., -·· 

ESTUDIO DE LA QUIEBRA FRAUDULENTA 

1. 1· LA POSICION-· DEL LEGISLADOR ·-:·;_"_\:;~;;,~·:·.:_:<-~};--):.-: .... -
1. 2 LA POSICION DE LA SuPREMA .CORTE DE.JUS.TICiA'cDE .LA NACION 

2 GUIEBRA FRACIDVLENI'A 

2. 1 MECANISMOS DE LA QUIEBRA 
2.2 CALIFICACION DE LA QUIEBRA 
2. 3 ESTUDIO ESENCIAL DE LA QUIEBRA FRAUDULENTA 
2.4 EFECTOS PENALES DE LA QUIEBRA 



t. - CLASES DE QUIEBRAS EN NQESTRO ORDENAMIENTO JUEIDICQ, 

La Quiebra por s! sola no es un delito, este surge cuando al 
lado del quebrado se prueba la existencia de ciertas· 
clrcunstancias enumeradas en los art!culos 93, 9'1, 96, 98 
L. Q, S. P. 

Se introduce en el COdigo de Comercio de Franela de 1807 con 
los nombres de bancarrota fraudulenta y bancarrota simple y es 
aceptada en la mayor!a de las leg1slac1on a excepcion de las 
anglosajonas. Mas tarde el COdigo Penal Español de 1922 denomino 
quiebra culpable a la que el COdlgo de Comercio Frances denomino 
simple. Esta denominaciOn de quiebra culpable se conservo en los 
sucesivos COdigos hispanos y ha trascendido en las legislaciones 
de casi todos los pa!ses de Iberoamer1ca, entre ellos a la 
leg1slac16n de Mex1co, como en el COdigo Penal de 1929 y en la 
antigua Ley de Quiebras y suspens10n de Pagos de 19'12. (36f. 

La Ley de Quiebras y suspens10n de pagos en su art!culo 91 
nos menciona que para los efectos legales se distinguirán tres 
clases de quiebra que son: 

10. -
20. -
3o. -

Quiebras fortuitas. 
Quiebras culpables. 
Quiebras fraudulentas. 

"Se entendera como quiebra FORTUITA la del: ~orrie.rcian:te a 
quien sobrevinieren ln:fortunios que, debiendo estimarse.casuales 
en el orden regular y prudente de una buena·. a<mi1ni'strac1on 
mercantil, reduzcan su cápital al extremo de tener q1ie cesar en 
sus pagos" (art. 92 L. a. s. P. ) , 

Es decir la quiebra es :fortuita cuando tiene por causa la 
fuerza mayor, el caso :fortuito, en una palabra hechos no 
imputables al deudor comnn. 

"Se considerara quiebra CULPABLE la del comerciante que con 
actos contrarios a l.as exigencias de una buena administraciOn 
mercantil haya producido, :facilitado o agravado el estado de 
cesac1on de pagos, as!: (art. 93 L. Q, s. p, ¡. 

I. - Si los gastos domest1cos y personales hubieren sido 
excesivos y, desproporcionados en relac10n a sus 
posibilidades econom1cas; 

II. - Si hubiere perdido sumas con desproporc10n de sus 
posibilidades en juego, apuestas y operaciones semejantes 
en bolsas o lonjas; 

llli). • Jlll!nn Huerta lfarlano. Derecho Penal l!Olcano. 
Vo!Ulllen IV. lldilorlal PorMl'd. lf~ICO 1971. pat. 280. 
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III. - Si hubiese experimentado pérdidas como consecuencia de 
compras, de ventas o de otras operaciones realizadas para 
dilatar la quiebra; 

IV. - Si dentro del periodo de retroacc1on de la 
hubiere enaJenado con pérdida, por menos del 
corriente, efectos comprados a crédito. ,y,'.,.que., 
estuviere debiendo; 

quiebra 
precio 

todav1a 

que 
que 
que: 

v. - Si los gastos de su empresa son mucho'.:riia~ore,s.de los 
debidos, atendiendo a su capital, su:·· movimi·ent'o: Y.:demas 
circunstancias an41ogas. ~ .. ,~~~~ ~-· 

Y mas adelante el articulo 9'i <1e esta L~~.:~;~~ti~~a.· diciendo 
se considerara. como quiebra culpable,:, .. ;sa1v:o ,ia:s.:excepiones 

se propongan y prueben la inculpabilidad, ·1a del· comerciante 

I. -

, ... 

No hubiere llevado su . coi1t~J:>.1.úd.;,¡,~·' ·\:ori·i'o~ ré(¡uiútos 
exigidos po el COdigo, ·o qué .nevtu:lclól o-s haya 'incurrido 
en el 1 a en falta que hubíere 'causado :¡;e'rJ,'ui'ci'o~"a"' tér~cero; 

¡ ,·,'.. 

II. - No hubiere hecho su 
d1as siguienies:al 
pagos; 

manifestaciOn de· quiebra en.ros tres 
señalad.o como e 1 de · su ce:Sac·i on de 

III. - Omitiere la presentac1on de lo.S documentes que esta ley 
dispone en la forma, casos y plazos señalados. 

Es decir, es culpable, cuando la conducta del deudor ha's1do 
la causa de la quiebra, o sea ha incurrido en culpas graves o 
leves en la administraciOn de su comercio, que han motivado la 
quiebra, pero sin que haya habido en su Animo la intenciOn de 
defraudar a sus acreedores. La formula general esta. enunciad.a al 
comienzo del art1cu10, al decir que los actos contrarios a las 
exigencias de una buena administraciOn mercantil han d.e haber 
producido, facilitado o agravado el estado de cesacion. 

Y finalmente el articulo 96 L. Q, s. P. nos dice que "Se 
reputara. quiebra FRAUDULENTA la d.el comerciante que: 

I. - Se alce con todo o parte de sus bienes, o 
fraudulentamente realice, antes de la declarac10n,. con 
posterioridad a la fecha de retroacción o durante la 
quiebra, actos u operaciones que aumenten su,pasivo o 
disminuyan su activo; 

II. - No llevare todos los libros de contabilidad, o los 
altere, falsificare o destruyere en términos de hacer 
imposible deducir la verdadera situaciOn; 

III. - Con posterioridad a la fecha de retroaccion favoreciere a 
alg~n acreedor haciéndole pagos o concediéndole garantías 
o preferencias que éste no tuviere derecho a obtener". 
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Reiterando nuevamente en el articulo 98 que la quiebra del 
comerciante cuya verdadera situación no pueda deducirse de los 
libros, se presumira fraudulenta, salvo prueba en contrario. 

Podemos decir, que la quiebra fraudulenta es la de lo 
comerciantes que dolosamente disminuyen su activo o aurnentan·su 
pasivo provocando o agravando la cesación de pagos, as! como la 
de los comerciantes cuya verdadera situación no puede apreciarse 
como lo dispone el articulo 98 anteriormente mencionado. 

En suma, de las tres clases de quiebra: f.ortuita, culpable y 
fraudulenta, la primera se caracteriza P.or la adversidad; la 
segunda por la imprudencia o negligencia y la tercera por el 
propósito de alzarse con los bienes, o de perjudicar a los 
acreedores en provecho propio por s1 mismo o en combinación con 
terceros cómplices. 

L 1. - LA POSICION DEL LEGISLADOR. 

su posición la expresan en la exposición de motivos de dicha 
Ley, al a:firmar que "las de:finic1ones de · las tres clases de 
quiebras, se han expresado mediante :fórmulas muy generales, si 
bien en los casos de la quiebras culpables o :fraudulentas, han 
sido completadas por una enumeración de casos, para que sirva de 
guia y orientación al intérprete". 

Aunque la realidad es otra, ya que en cuanto a las 
definiciones sobre todo la fraudulenta no da una de:finición sino 
una enumeración general sobre la que debe entenderse por quiebra 
fraudulenta y en consecuencia sólo es posible sancionar los 
espec!ficamente definidos en la ley de la materia puesto que no 
es posible deJar al intérprete la creación de tipos no previsto 
en la ley, por expresa prohibición·del articulo 14 Constitucional 
y contradicción al principio de legalidad. 

1. 2. - LA POSICION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 

"Es criterio compartido por las Salas de este alto Tribunal 
el de que, independientemente de las omisiones de la Ley, las 
resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que 
diriman controversias entre Salas del propio Organo 
Jurisdiccional y las· resoluciones de las Salas respecto a las 
contradicciones de tesis de tribunales de circuito constituyan 
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Jurisprudencia por s~ mismas. Es decir, conforman Jurisprudencia 
con un solo caso. (Advertencia). (37). 

Quiebras, son independientes de las cal1f1cac1ones civil y 
penal de las. 

El Juez que conoce de la quiebra, esta facultado para 
declarar en que casos operan las presunciones de fraude a que se 
refiere el articulo 170 de la Ley de Quiebras, puesto que éstas 
consignan una accion "pau11ana obsequiosa", cuya cal1f1cac10n es 
de la competencia exclusiva del Juez c1v11, sin perju1c10 de la 
califlcac1on penal que se haga a través del proceso 
correspondiente, en exacta aplicación de los art!culos 112 y 113 
en relación con los art!culos 95 y 96 de la citada ley, sin 
embargo, es de advert 1r que e 1 "fraude" constitutivo de 1 as 
acciones paulianas concursales, no es necesario. Ademas, la 
calificación penal de la quiebra no puede 1nflu1r en la 
tramitac1on del procedimiento civil, puesto que la sentencia de 
reconocimiento, graduación y prelación de créditos, el Juez debe 
partir de situaciones bien definidas y de datos plenamente 
comprobados para que la materia de su resolución no esté sujeta a 
var1ac1ones posteriores. (38). 

2. - QUIEBRA FRAUPULEHTA, 

Resulto, en verdad, interesante examinar a grandes rasgos y a 
través de todo el estudio anterior, la evolución que ha 
experimentado la punición de la quiebra, pues como ya lo 
mencionamos en las antiguas leyes la pena recata sobre todo 
deudor insolvente sin excepción o excusa alguna y sin disculpa 
alguna aunque fuere debida a un infortunio, lenta pero 
progresivamente se huminan1zo tan feroz criterio d1st1ngu1éndose 
entre deudores desventurados y culpables, reservandose las 
sanciones penales solo para estos ~lt1mos. 

Baldo, jurista italiano fija la regla por tanto tiempo 
aceptada que: "ni siquiera Ja adversa fortuna los excusa: los 
comerciantes en bancarrota, son derraudadores" y estaran sujetos 
a las mas rigurosas sanciones, inclusive la pena de muerte. 

(3TJ. • Jarispn>!encia 1917·1965. T"'10 !. Ttrcera Sala. Tm• 
de BJecutorias a.uebras. A~rill« al Semanario Judicial de 
1 a F<derm O!>. Heln co 19&5. ;:.;<. EW. 

(36).- QaJola Bpo<a: TO!!O ClXVll, pal. li1. A. D. l016·55. 
Pastor Garcia G. C(DO apoderado ~! ~si GonUle¡ e Joternntor 
eo el Ju1c10 de quiebra a b1ene.s 1 Alfonso Bastida. 

81 



La qulebra hacia presumir el %raude, y no se admlt1a prueba 
en contrario, sobre todo si el comerclante huta o llevaba 
1rregularmente sus llbros de comerclo. 

gran Jurlsta del slglo XVI contradlce lo 
ahonda en la vleJa dlstinclOn entre 

y de mala %e y desmezcla los dolosos de 

Benvenuto Straca 
dlcho por Baldo y 
1nso1ventes de buena %e 
Jos culposos. 

Dlchas 
humanizarse 
concepc1ones 
1ncorporando 

ideas no se aceptaron al prlnclplo, pero al 
el derecho penal, s1rv1eron de - base a las nuevas 

de los Jurlstas, ldeas que poco a poco se %ueron 
en las legislaciones mercantiles. 

En los ultimos tiempos se adv1erte en los escrltores un honda 
preocupac.ton por el hecho de que todavta hoy el delito de quiebra 
esté lnmerso en el inmenso slstema casutstlco, de presunclones y 
pruebas legales en que se encontraba hace mas de un slglo y en 
cuanto a la soluc1on de dichos problemas ha provocado las más 
encentradas opiniones entre los mercantllistas y la más 
encarnizada pugna entre éstos y los penalistas, y en el ~iguiente 
punto a%irmaremos lo anterior. 

2. 1. - MECANISMOS DE LA QUIEBRA. 

El primer requisito para la de.clarac1on de la qulebra lo 
encontramos en el articulo 10. "Podrá ser declarado en estado de 
qulebra el comerciante que cese en el pago de sus obligaciones", 
cesar en sus pagos la ley no menciona que debe entenderse por 
cesaciOn de pagos pero si hace una enumeración en el articulo 20. 
de la L. o. s. P. 

Reunidos los requisitos, Ja declaración 
hacerse de o%1clo, a solicitud escrita por el 
o var1os acreedores, o del Hlnisterio Pub!lco. 

de quiebra 
comerciante, 

podra 
de uno 

El comerclante que pretenda la dec1arac1on de su estado de 
qulebra deberá presentar ante el Juez competente demanda %irmada 
por st, por su representante legal o por apoderado especial en 
que razone los motivos de su situaciOn y que acompañará (art. 
60. L. Q, s. P.): sus libros de contabilidad; el balance de sus 
negocios; nombre y domicillo de todos sus acreedores y deudores 
as! como el numero aproxlmados de éstos; la naturaleza y monto de 
sus deudas y obligaciones pendientes; los estados de pérdida y 
ganancia durante los ultimos cinco años; descr1pcion valorada de 
sus bienes inmuebes·y muebles; valorac!On conJunta y razonada de 
su empresa. 

Los acreedores y el Mlnisterio PUblico (art. 9o. 
L.Q.S.P.), cuando soliciten la declaración de qulebra, deberá 
demostrar que el deudor se encuentra en alguno de los casos de 
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que si el comerciante fuese una sociedad, sociedad en liquidacion 
o de una sucesion. 

En todos los casos el Juez para hacer la declaraciOn de 
quiebra, . ci tarA al. deudor y al Ministerio Pt>.bl ico, dentro de 
cinco d.tas, · a. una audiencia, .en la. que se rendirAn pruebas y en 
que dictara la. ''correspondiente· resoluciOn. El Juez, bajo su 
responsabilidad, adopt·arA• _entretanto las medidas provisionales 
necesaria:; _.para la'prótécclori de l~s intereses de los acreedores. 

Ho podr&n des1stir ·:de· su' demanda ni el 
acreedor·es que hayan solicitado la declaraciOn 
cuando consl.entan en.ello todos los acreedores. 

deudor, ni los 
de quiebra, attn 

son competentes para conocer de la quiebra de un comerciante 
individual el Juez de Distrito o el de primera instancia del 
lugar sujeto a su JurisdicciOn en donde se. encuentre el 
establecimiento principal de su empresa y, en su defecto, en 
donde tenga su domicilio (art. 13 L.Q.S.P.). 

TratAndose de sociedades mercantiles, lo serA, a prevencion 
también, el que tenga jurisdicc10n sobre el domicilio social y, 
el caso de irrealidad de éste, el de lugar en donde tenga el 
principal asiento de sus negocios. 

La sentencia en la que se haga la declaracion de quiebra, 
contendrA: (art. 15 L. Q, s. P.). 

r. - El ncor'lbran1iento del s.tndico y de ia intervencion (que ya 
vimos en el capitulo IIIJ, 

II. - La orden del quebrado de presentar ei 
ll.bros de comercio dentro de VEINTICUATRO 
hubiesen remitido con la demanda; 

balance. y sus 
HORAS, sl. no se 

III. - El mandamiento de asegurar y dar posesiOn al s.tndico de 
todos los bienes y derechos · de cuya administraciOn y 
disposiciOn se prl.ve al deudor en virtud de la sentencia, 
ast como la orden al correo y telégrafo para que se 
entregue al stndico toda la correspondencia del quebrado; 

IV. - La prohibiciOn de hacer pagos o entregar efectos o bienes 
de cualquier clase al deudor comttn, bajo apercibimiento 
de segunda paga en su caso; 

v. - La citaciOn a los acreedores a efecto de que presenten 
aus créditos para examen en el término de cuarenta y 
cinco dtas, contados a partir del siguiente al de la 
ttltima p11blicaciOn de la sentencia; 

VI. - La orden de convocar . una . junta·: de acreedores para 
reconocimiento, rectificacion .. y::· graduaciOn, que se 
efectuara dentro de. un.·. pfa:;fo dé: .cuarenta y cinco dtas, 
contados a partir de los· ·quince d!as· siguientes a aquel 
en que termine .el ,plazo• que: .. fiJa-·la fracciOn anterior, en 
el lugar·· y hora· que ·señale.· el Juez, en atencion a las 
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circunstancias del caso. Por causas justi:ficadas podra 
celebrarse la junta dentro de un plazo maximo de noventa 
d.1as. 

VII. - La orden de inscribl.r la sentencia en el Registi'o Pttblico 
en que se hUbiere practicado la inscripción del 
comerciante y en su de:fecto, en el de la residencia del 
Juez competente, y en los de Comercl.o y de la Propiedad 
de los demas lugares en que aparezcan inscritos o existan 
bl.enes o ~stablecimientos del deudor; 

VIII. - La ~rden de expedir al s.1n<lico,. al 
intervención o a cualquier acreedor 
copias certi:f1cadas de la sentencia; 

XI. - La :fecha a que deban retrotraerse 
dec'laracion de quiebra; 

los 

quebrado, a la 
que lo sol'icite, 

e:fectos .·de la 

En la :fecha de 
se dicte. 

la sentencia se hara constar .la hora en que 

conteniendo todo lo anterior la sentencia de declaración de 
quiebra, debera not1:f1carse al deudor, al Mlnlsterio P'1blico, a 
la intervención, a los acreedores, personalmente o por medio de 
carta certiTlcada con acuse de recibo, o por telegrama o:ficial 
antes de que transcurran quince d.tas, a contar de aquel en que 
la sentencia se hubiera dictado. (art, 16 L. a. s. P.). 

En el mismo plazo se comunicara a los Registros Pl1bl1cos, en 
J.o que deba inscribirse. 

Segttn la L.Q.S.P. dentro de dicho plazo o sea·qu1nce d.1as, 
se publicara un extracto de la sentencia por tres veces 
consecutivas, en el Diario O:f icial de la Federación y en dos 
per10dicos de los de mayor circulaciOn en el lugar en que se haga 
la declaraciOn de quiebra, y si :fuere conveniente, a juicio del 
Juez, en las localidades en las que existieren establecimientos 
importantes de la empresa. 

Los nombres de los acreedores cuyos domicilios se ignoren se 
insertaran en las publicaciones para que estas surtan erecto de 
not1ricac1ón. 

Transcurrido un mes desde la declaración de la quiebra, sin 
haberse cumplido con.todo lo que ordena el articulo 16, podran 
las partes, incluso los acreedores aun no reconocidos, ocurrir en 
queja ante el tribunal de alzada, quien, en el plazo de setenta y 
dos horas, dictara las providencias conducentes omitidas por el 
Juez y hara la consignación de los hechos al Ministerio Pttblico, 
para los :fines de la responsabilidad de aquel. 

Contra la resolución que niegue la declaración de quiebra, 
procede el recurso de apelación en ambos erectos: contra la que 
la declare procede en el erecto devolutivo. 
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Y el tribunal de Alzada resolvera acerca de Ja admisibilidad 
del recurso segnn Jo dispuesto en el codigo de Procedimientos 
Civiles en el plazo de dos dtas. También sera palicabJe lo 
dispuesto en dicho Codigo sobre expresion de agravios, y de éstos 
se dara traslado a las demas partes por un término comnn a todas 
el las, los plazos para exponer y contestar los agravios seran de 
tres d!as. 

Dentro del tercer dta el tribunal resolvera sobre la 
admision de las pruebas, abriendo un término probatorio, que no 
podrá exceder de quince dtas. 

contestados los agravios, si no mediare prueba, o desahogada 
ésta, se concederá un término de tres dtas para que alegue·"el 
apelante, y otro también de tres dtas para que aleguen las otras 
partes. El transcurso de estos plazos coloca al negocio, sin mas 
tramite, en estado de citaciOn para sentencia. 

La sentencia que confirme 
quiebra, se dictara dentro de 
citacion para sentencia. 

o revoque la declaraciOn 
los diez dtas que sigan a 

de 
la 

La sentencia que revoque la quiebra debera inscribirse en 
los Registros Pnblicos en los que aparezca inscrita la 
declaracion, y se comunicara para la cancelacion de las 
inscripciones a los registros mercantiles y de la propiedad, ·en 
los que se hubieran practicado anotaciones en virtud de la 
sentencia de declaraciOn de quiebra. 

La sentencia de revocaciOn se notificara y publicara como la 
de declaracion de quiebra. 

Revocada la sentencia de quiebra volveran las cosas al estado 
que ten1an con anterioridad a la misma, debiendo sin embargo, 
respetarse lo.s actos de administracion legalmente realizados por 
los organos de la quiebra y los derechos adquiridos durante la 
misma por terceros de buena fe. 

Y finalmente si se obtuviere la revocacion de la sentencia de 
declaracion· de quiebra, se podra· ejercitar contra los que la 
solicitaron o contra el Juez que la declaro de oficio una accion 
para el resarcimiento de daños y perJu1cios sufridos, si hubieren 
procedido con malicia, injusticia notoria o negl i gene ia grave. 

2, 2. - CALIEICACION DE LA QUIEBRA. 

De lo anteriormente anotado, podemos decir que es réqu1sito 
esencial para la punibilidad del delito en estudio es que el 
comerciante hubiere sido declarado en quiebra, esto es un 
condiclon ·de ·procedlbilidad;- ya que eJ. articulo ·111 de la 
L. Q, s. P. estatuye que: · "no se procedera por los delitos 
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def1n1dos en esta seccion, sin que el Juez competente haya hecho 
la declaraciOn de quiebra o de suspensiOn de pagos•. 

Estimamos que es necesario para que el requ1slto de la 
declarac1on de quiebra pueda considerarse penal1st1camente 
lntegrado, que dicha declaración sea firme, bien por no haber 
sido apelada, bien por haber sido confirmada en la apelaclOn. 

Los art1cu1os 95 y 99 de L.Q.S.P. no sancionan a los 
comerciantes que hubieren realizado alguno de los actos que en 
los art1culos 93 y 94 se conslderan como culpables o fraudulentos 
s.tno que sanciona a los comerciantes: ".declarados en quiebra 
calificada de culpable" (art. 96i y •a los comerciantes 
declarados en qulebra fraudulenta" (art. 99), es decir que no 
puede sancionarse a un comerciante quebrado, sin que PREVIAMENTE 
SE LE HAYA DECLARADO EN QUIEBRA CULPABLE O FRAUDULENTA. 

No es suficiente para la punibll1dad de la quiebra el hecho 
de que hubiere sido JUdiclalmente declarada. Requ1érese, ademas, 
que hubiere sido también PROCESALMENTE CALIFICADA de fraudulenta 
o culpable. 

Presentase ahora la pregunta de ¿quién y 
calificacion de la qulebra. 

cuando? hará la 

Respecto al lqu1én? el articulo 113 de la L.Q.S.P. nos dice: 
"La calif1cacion de la quiebra se hara en el correspondiente 
proceso penal, a cuyo ~feto efecto, el Juez que haga la 
declaraclOn (nOtese no la cal1ficac10n) de quiebra, la comunicara 
al Ministerio Pttbl1co Federal". El problema es el relatlvo al 
lcuando? o en que momento debe hacerse esta cal1ficacion, esta 
respuesta es inexlstente,· pues no se establece en lá ley como, n1 
cuándo, el Juez penal debe cal1f1car la quiebra, pero es 
indudable que de acuerdo con el articulo 113 de la L.Q.S.P. no 
puede haber ejecic1o de la acclOn penal sin la previa 
cal1ficac1on, y que al H1nister10 Pttblico le esta vedado 
investigar los delitos de quiebra culpable o fraudulenta, sino 
hasta en tanto no se cumpla con el requ1s1to de la citada 
ca1if1cac1on. 

En el articulo 112 de la L. Q, s. P. que dice: "La quiebra 
culpable o fraudulenta se persegu1ra por acusac1on del H1n1sterio 
Pttblico" de lo que se deduce los siguientes momentos: 

a). - ComunicaciOn al H1nister1o Pttblico Federal por el ~uez 
civil del estado de quiebra que ha declarado (art. 113)¡ 

b). - EJerc.tcio por parte del Ministerio Pttbl1co:F_ed.~;'~~:~::·de 
las correspondientes acciones penales de calificac1on "(~,t.·:.:: 1·:13.y 
'127, párrafo primero); . · 

c>. - .ca11ficac1on de la quiebra por el Juez penai .. :•(ar.~:' .1··;_·3; 
d). - EJercicio por parte del Ministerio 

penal acusatoria (art. 112) .una vez que 
calificada de cul_pable o d_e __ :fraudulent_a. 
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Es decir, se presupone una doble actividad del Ministerio 
Pt1b!ico Federal, y del Juez; del Ministerio Ptlblico Federal 
cuando una vez que ha recibido la com1m1cac1on de la declarac1on 
de quiebra que le hace el Juez civil, el eJercicio ante el Juez 
penal de la accion penal de calificac1on; en segundo término una 
vez que el Juez en el correspondiente proceso penal (art. 113) 
ha calificado la quiebra de culpable o fraudulenta, el e lerc1c10 
de la acc1óo penal de acusac16n que se mencioan en el art'. 112 
de la L. Q. S, P,~ Y la doble función que el Juez es en primer 
Jugar, calificar la quiebra en el correspondiente proceso penal 
(art. 113), para cuyo fin el Min1ster-io Ptlblico Federal 
despliega la accion penal de callficacion; en segundo término 
1uzaar en el propio proceso al comerciante declarado en qulebra 
culpable o fraudulenta (art. 95 y 96), contra el cual el 
Ministerio Ptlblico ejer-clta acusacion (art. 112). 

Por lo tanto antes de que el Ministerio Pt1blico Federal 
despliegue su accion acusator-ia por quiebra culpable o 
fraudulenta y de que el Juez penal libr-e orden de aprehensión por 
estos delitos, que la quiebra haya sido cali:ficada de culpable o 
fraudulenta por dicho Juez penal, como lo establece el ar-t1culo 
113, pues si no hubiere mediado tal cali:ficacion previa, ni el 
Ministerio Ptlblico Federal podr!a ejer-citar su accion acusatoria 
por quiebra fraudulenta contra los responsables de la misma, ni 
tampoco el Juez Penal dictar orden de aprehension por estos 
delitos, ya que el art1culo 16 Constitucional establece que una 
orden de aprehensión solo puede dictar-se por Autoridad Judicial, 
previa la correspondiente acusación por "un hecho determinado que 
la ley castigue con pena corporal" y 19 Constitucional, que en su 
párrafo segundo expresa: "Todo proceso se seguirá forzosamente 
por el delito o delitos señalados en el auto de formal pr-is1ón", 
lo que en buena !Ogica lleva también a la conclusión de que antes 
del auto de formal prision no hay proceso, porque éste debe 
seguirse. por el delito o delitos consignados en el auto. 

conduce irremisiblemente, a un callejón sin sal 1da, habida 
cuenta de que los Jueces Penales, sin cali:ficar- previamente la 
quiebra de culpable o fraudulenta, no pueden dictar, conforme a 
los art1culos 16 y 19 constitucionales, una or-den de aprehensión, 
Y menos, un auto de procesamiento, sin dicha previa calificac10n, 
falta uno de los elementos esenciales del cuerpo del delito de 
quiebra culpable o fraudulenta, toda vez que el hecho determinado 
que la !ey castiga con pena corporal (art. 16 constitucional), 
es el de quiebra calificada de culpable o fraudulenta (arts. 95 
Y 99). En tanto, pues, no se haga la cal1ficac1on de la quiebr-a, 
no puede dictarse una orden de aprehension contra los posibles 
1-esponsables, n1 menos un auto de formal prisión, ya que fal ~ar1a 
en el hecho consignado el elemento t1p1co mas genuino par-a la 
configur-acion del cuerpo del delito imputado. 

De donde se infier-e que sin la previa calificacion de la 
quiebra hecha por el Juez en el correspondiente proceso penal, no 
es posible, por parte del Ministerio Ptlblico, eJercitar- la 
correspondiente acción penal. 
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Por lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión que 
nos encontramos en un callejón sin salida, pues la calificación 
tendr1a que dictarse despues del auto de formal prisión, Y dste 
no puede dictarse sin la previa calificación. 

2. 3. - ESTUDIO ESENCIAL DE LA QUIEBRA FRAYDtll,ENTA. 

se tipifica en el articulo 96 de·L.Q.S.P. y hallaremos la 
verdadera esencia del delito de quiebra fraudulenta en su 
fracción I. Pues el comerciante que "se alce con todo o parte de 
sus bienes, o que fraudulentamente realice, antes de la 
declaración, con posterioridad a la fecha de retroacción o 
durante la quiebra, actos u operaciones que aumenten su pasivo o 
disminuyan su activo". Ya que dicho comportamiento interno guta 
al comerciante a obtener un lucro con perjuicio de sus acreedores 
aprovechandose el credlto o confianza que en el depositaron. 

Mariano Jimenez 
tres clases de 
preferencia. 

Huerta al examinar el articulo 96, distingue 
fraudulencias: patrimonial, documental y 

a. - Patrimonial. 

La fracción I del articulo 96 dice: "se reputara.quiebra 
fraudulenta, la del comerciante que: se alce con todo ·o·parte de 
sus bienes, o fraudulen'tamente realice . . . actos 'U operaciones 
que aumenten su pasivo o disminuyan su activo" · · 

Dos 
bienes 
activo. 

son los comportamientos Jur1dicos: 
y el ma-licioso aumento del pasivo 

el alzamiento 
o disminucion 

de 
del 

Es el alzamiento la mas antigua forma de manifestar esta 
clase de quiebra, en epoca lejanas resultaba facil al comerciante 
desaparecer de la noche a la mañana de su establecimiento 
Jlevandose la totalidad de sus bienes adquiridos a base de 
cred1to y establecerse posteriormente en otro lugar distante, e 
incomunicado de su primer establecimiento mercantil, para 
disfrutar injustamente de los bienes adquiridos o para Preparar 
otro futuro alzamiento. Frecuenttsima fue esta forma de quiebra 
por la imposibilidad en que se hal 1 aban 1 os acreedores de 
descubrir el lugar del alzado y perseguirlo Judicialmente. 

En la actualidad esta forma de alzamiento total ha 
desaparecido y ha -sido sustituida por la ocultac1on de bienes 
para sustraerlos a las acciones de los acreedores. Y aunque Ja 
Ley no define "alzamiento" estimamos que la frase se refiere a Ja 
forma fuei ti va y ocultamiento. 
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Diferencias entre dJ.stracc1on, ocultaci.on y disimulacion del 
activo: hay distracciOn de activo cuando, con el fin de 
sustraerlo a los acreedores, se le da un destino distinto del que 
deb1a tener (vendiendo muebles o inmuebles para convertirlos en 
dinero (39), fingiendo enaJenaciones que no ocurrieron)¡ 
ocultacion, cuando se sustrae una cosa a la posibilidad de su 
material aprehension, o se le hace creer de propiedad ajena; y 
d1simulac1on, cuando no se hace conocer alguna actividad a la 
persona designada para la admin1straciOn de los bienes (omisJ.On 
de declaración en el balance). 

Y la segunc1a es "actos u operaciones que aumenten su pasivo o 
disminuyan su activo". 

Son dos las formas de aumentar el pasivo: _._la creacion-y·_el 
reconocimiento. 

En la primera el comerciante, con 'i-a'' co'o-:i:i'erac(o·n--de un 
tercero en los términos del articulo---- 103 de la L. Q, s. P. 
instituye o da nacimiento al créd1to ____ fals_o, __ es decir introduce 
créditos de esta clase en la relaciOn de -acreedores en perJU:1cio 
patrimonial de los auténticos acreedores; 

En la segunda el comerciante de una manera explicita o tttc1ta 
exterioriza su aquiescencia ant·e las ·:reclamaciones de acreedores 
'.fJ.cticios, quienes cooperan en los actos antiJur1dicos del 
comerciante. 

Disminuyen el activo cuando se enaJenan, deterioran o 
descruyen bienes o valores o se escamotean, omiten u ocultan 
mediante contabilidaes inexactas o balances falsos. La forma mtts 
'.frecuente de disminuir el activo es mediante negocios simulados, 
en los que se aparenta transferir a un tercero bienes o valores 
que verdaderamente siguen formando parte del patrimonio del que 
f1ct1ciamente los transmite. 

"Aumentar el pasivo o dism1nu1r el activo antes de la 
declaración, con posterioridad a la fecha- de ·retroactividad o 
durante la quiebra". En cualquier otro tiempo que se efectue 
estos actos diverso al comprendido en el periodo de la 
retroacción de la quiebra produce la atipicidad. 

b). - Documental. 

La fraccion II del articulo 96. de _Ja L. Q. s. P. establece: "Se 
reputartt quiebra ·fraudulenta la del comel.'ciante que: Ho 
llevare to_dos ,:· l,~s·:-'libros de contab.ilidad,-_ o l_os ·altere, 
falsi'.ficare o ·destruyere en términos de _hacer- impo_sible _deducir 
la verdadera situaciOn". 

(39) Cfr. cu. Rma. ti Jnn 1915. Citado por llU!lberto 1mrr1n1. 
La quiebra. 64. 'Reus'. lladr1d 1913. par. m. 
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Los libros de contabilidad a que hace referencia la 
descripción t1p1ca en examen, son el libro de inventarios Y 
balances, el libro general de diario y el libro mayor o de 
cuentas corrientes mencionados en el párrafo primero del articulo 
33 del COdigo de Comercio. 

Mariano Jiménez Huerta nos comenta a este respecto que dicha 
f:r'acción II "no llevare todos los libros de contabilidad" no 
es posible que se castigue con pena de cinco a diez años" ya que 
esto resultaría penada en forma draconiana, y si esto fUe:r'e as! 
dicha conducta t!pica ha de estar presidida, por un elemento 
subJetivo de antijuricidac:.t: ocultar las irr.eeular1dades cometidas 
para enriquecerse fraudulentamente a costa de los acreedores. 

Aunque también puede ocurrir que se hubieren llevado los tres 
libros de contabilidad y que éstos no contuvieren alteraciOn o 
falsificación ni presenten destrucción alguna, la quiebra no 
obstante sera fraudulenta, ya que de los libros no se.puede 
deducir la verdadera situación del comerciante, debido a la forma 
incompleta, discontinua e inintel1glble en que hubieren sido 
lleva<1os, salvo la prueba de no :fraudulencia que se haga valer 
contra dicha presunción legal. 

Mas adelante el articulo 96 continua diciendo ... "o los 
altere, falsi:ficare Constituyen alteraciones o 
falsificaciones de los libros de contab1l1dad, cuantas 
modificaciones o var1ac1ones contuvieren en relación con la 
realidad pues esto implica inexactitudes en orden a la realidad 
del dinero, valores, créditos, bienes o mercanc!as que 
constituyen el activo o de las deudas y obligaciones que forman 
el pasivo. 

Finalizando as! dicha fracción: ... •o destruyere en términos 
de hacer imposible deducir la vez-dadera situación". En el tér-mino 
"destruyere" quedan comprendidas las siguientes cono:;.uctas: 
arrancarles las hojas, embor:r'onarlas, mancharlas o embadurnarlas 
con sustancias qu1m1cas para hacerlas ilegibles o chamuscarlas 
total o parcialmente, deshagan, arruinen o asolen dichos libros. 

Ahora bien, la alteración, fals1:ficación y destrucción pueden 
ser realizadas tanto antes de la declarac1on de quiebra como con 
poster1or1dad a dicha declaración. Ya que en la sentencia de 
declaración de quiebra, el quebrado debera presentar sus libros 
dentro de veinticuatro horas, si no los hubiere remitido con la 
demandada. Por tanto, después de declaración de quiebra, el 
comerciante está en posibilidad de realizar las conductas t1p1cas 
descritas en la fracción !I del articulo 96. 

c). - Preferencial. 

El articulo 96 finalmente estatuye: "Se reputara quiebra 
fraudulenta la del comerciante que: ... III. - Con posteriorl.dad a 
la fecha de retroacc1on favo!'ec1ere a alg~n acreedor haciéndole 
pagos o concediéndole garantías o preferencias que éste no 
tuviere derecho a obtener". 
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Es decir esta conducta debe tener la finalidad de favorecer a 
alg~n acreedor y ha de realizarse en tiempo posterior a la fecba 
fijada para la retroacción de la quiebra. 

Ahora bien de lo anterior en la fracción II! podemos decir 
que: Reali~a pagos fraudulentos el comerciante que liquida con 
dinero, t!tulos-valores o de cualquier otro modo, deudas u 
obligaciones no vencidas. Por otro lado, concede fraudulentas 
garant1as o preferencias, el comerciante que constituye derechos 
reales sobre sus bienes para garantizar obligaciones ya 
ex1stentes que no bubieren sido al tiempo de su constitucion, 
aseguradas en la indicada forma. 

La conducta t!pica a realizar es la de favorecer a alg~n 

acreedor, pero no existe dicha conducta cuando el comerciante 
paga o concede garant1as o preferencias para obtener de la 
personas a quien hace el pago otras prestaciones o ventajas 
comerciales para su empresa y otro caso serta cuando el pago es 
realizado con plena conciencia de su revocabilidad con el ttnico 
obJeto de aplacar de momento a un acreedor particularmente 
agresivo, pues :falta en estos casos la tendencia a favorecer a un 
acreedor determinado. 

Concluyendo que en dicha fracción se lesiona el interés 
JUr!dico de los acreedcres a que los bienes del quebrado se 
dlst1'1buyan lgualitar1amente entre ellos sin pre:ferencias 
lnJu:n:as y dañosas, bajo el principio ya conocido por nosotros 
quE- es E-1 de Ja par conditio cred1.torum, de no favorecer a unos 
en <lo;t01rnentos d.e otros. 

Respecto a la :fecha -de retroacc10n ex1sten legislaciones en 
que este periodo sospechoso es :fijado rígidamente por la ley, 
caracterizandose por su legalidad, seguridad y fijeza, sin que 
quede al arbitrio del Juez establecer, alterar o modificar el 
indicado plazo. Pero no ocurre as1 en la legislación vigente en 
México, pues en ella no es la ley sino el Juez quien :fija en la 
sentencia "la fecha a que deben retrotraerse los e:fectos de la 
declaracion de quiebran. 

Resulta, pues, evidente que la punibilidad al comerciante 
por los indebidos pagos, y las garant!as· · o preferencias que 
hubiere concedido con antelación a la declaracion de quiebra 
encaminada su conducta a :favorecer a algrtn acreedor, depende no 
de la ley, s1no de un pronunciamiento cronológico del Juez de la 
quiebra. 

El articulo 118 de L. G. s. P. establece que: " la :fecha a que 
deben retrotraerse los e:fectos de la declarac1on de quiebra, 
:fiJada en la sentencia, podra modificarse de oficio, segrtn las 
circunstancias de autos Y· las consideraciones de Justicia que de 
ellas resulten, o a petición del s!ndico, de la intervención o de 
cualquier acreedor, siempre que respectivamente la sentencia se 
dicte o las demandas se hagan antes del d!a señalado para el 
reconocimiento de créditos"; el articulo 120 admite que pueden 
ser plurales " Las decis·iones provisionales del Juez sobre la 
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fecha de retroacción" y el arttculo 121 concluye que "dentro de 
los doce d!as siguientes al reconocimiento de créditos, el Juez 
fijara definitivamente la fecha de retroacción". De lo anterior 
podemos ver la falta de precisión, seguridad y fijeza en nuestra 
legislación. 

2, 3. - EFECTOS PENAL.ES DE LA QUIEBRA. 

El ordenanuento penal1stico vigente en México esta contenido 
en la Ley de Quiebras y suspensión de Pagos, cuyo arttculo 
segundo transitorio declaró inaplicables a los comerciantes 
quebrados o declarados en suspensión de pagos los art!culos _391 a 
394 del Código Penal que, bajo el rubro "De los delitos cometidos 
por los c.omerciantes sujetos a concurso" integraban el Capttulo 
IV del T!tulo V1gésimosegundo de su Libro Segundo. En los 
arttculos 93 a 113 de la Ley especial se recogen los preceptos 
que configuran y sancionan la antiJuricidad t!pica de la quiebra. 

Los Códigos Penales de 187!, 1929 y 1931 incluyeron el delito 
de quiebra en el t~tulo relativo a los delitos contra el 
patrimonio, lo que revelaba sin duda que tutelaban intreses de 
1ndole patrimonial y en la L.Q.S.P. de 1942 queda en la penumbra, 
el interés jur!dico tutelada pena11st1camente. 

Por lo que respecta al Código de Comercio los art!culos 945 
al 1037, que integran el Tttulo Primero del Libro cuarto, fueron 
derogados por el art1cufo 3o. de las Disposiciones Generales de 
la Ley de Quiebras y suspensión de Pagos, publicada en el Diario 
Oficial el d!a 20 de abril de 1943. 

Una de las mas importantes innovaciones en la Ley de 
Quiebras, es atribuir a la Jur1sdicc1.ón penal la competencia para 
calificar la quiebra, en vez de la civil como acontec!a conforme 
al sistema del Código de Comercio. 

La Ley de Quiebras y suspensión de Pagos, establece para los 
responsables de quiebra fraudulenta arttculo 99 "a los 
comerciantes declarados en quiebra fraudulenta se les impondra la 
pena de cinco a diez años de prisión y multa, que podr4 ser hasta 
del diez por ciento del pasivo". 

También el articulo 106 faculta al Juez para sancionar a los 
comerciantes y demas personas recorioc1das culpables de quiebra; 
culpable o fraudulenta a: 

r. - No ejercer el comercio hasta por el tiempo que dure la 
condena principal. 

II. - No ejercer cargos de adm1.nistrac1o'n o representación en 
ninguna clase en sociedades mercantiles durante el mismo 
tiempo. - - -
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Aunque el COdigo de Comercio en su articulo 12 tamb1én 
menciona que no podr4n eJercer el comercio: 

1. - Los corredores. 

I I. - Los quebrados que no hayan· s1do rehabJ. i 1 t.a.d~:s. 
' ' '-·· 

II I .. - Los que por .sentencia ~J-~cuto~1ada. hayan sido condenados 
poi"' delitos contl"'a la· p!"'opiedad, incluyendo en éstos la 
falsedad, el peculado, el cohe.cho y la concusion. 

Y q'ue .con'.forme a lo dispuesto en los. articulo 382 y 384 de la 
Ley de Quiebras y suspensiOn de Pagos. 

Articulo 382. "Los quebrados declarados culpables seran 
rehabilitados si hubiesen pagado integ!"'amente a sus 
acreedores, tan pronto como cumplan la pena que les sea 
impuesta, y si no hubiesen efectuado pago integro, 
después que transcurran tres años del cumplimiento de la 
pena indicada". 

Articulo 383. "Los quebrados fraudulentos sólo podrán ser 
rehabilitados si hubiesen pagado integramente sus deudas, 
y después de transcurrir tres. años desde el cumplimiento 
de la pena que les fuere impuesta". 

Con toda evidencia estas sanciones en la actualidad son 
il"'risorias, habida cuenta de que la privativa de libertad permite 
el funcionamiento de una caucion para recobrarla, de acuerdo con 
la socorrida fracción I del articulo 20 constitucional. 

Es en verdad compleja la estructura de este delito lo que 
origina que el delito de quiebra sea uno de los que más 
imperiosamente obligan a su reconstrucción dogmática. 

De todo lo anterior podemos concluir que se hace imposible 
llegar a una declaraciOn de quiebra ya que como vimos 
anteriormente es un proceso lento, complicado, oscuro, y a veces 
llega a lo absurdo, la ley de quiebras y suspension de pagos 
carece de precisión, de firmeza cayendo continuamente en 
constantes redundancias, contrad1ccionP.s que confunde a cuan mas. 

Dlcha ley dentro de su proceso que de por si es lento ya que 
necesario que se hayan agotado los medios de impugnac1on en 
contra de la sentencia declarativa de quiebra: revocación y 
apelación con sus respectivos términos, por lo que el tiempo se 
extiende de manera indefinida sin contar que puede irse hasta el 
Juicio de Amparo. Lo cual origina demoras que, por s1 mismas, 
constituyen un obstáculo para la adecuada repres1on de los 
delitos de quiebra. 

Dicha ley no incita a participar en una quiebra ya que en el 
caso del sindico por ejemplo, los honorarios en realidad son 
irrisorios y por otro lado una gran responsabilidad, ya que dicha 
func1on es lenta, engorrosa y en donde se pierde bastante tiempo, 
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y por su pante los comerciantes proveedores han quedado 
desprotegidos pues ya que la benevolencia de dicha ley les ha 
perjudicado pues por :falta de tiempo y economta cuando han sido 
defraudados y a sabiendas que dicho proceso es largo casi dan por 
pérdidas sus ganancias, que en realidad lo estan, mientras que 
esos comerciantes deudores se cobijan en nuestra ley, ·ha 
sabiendas y dolosamente causan estragos a los acreedores, 
trabajadores, sociectad, y :finalmente al pats. 

Por lo que me atrevo a decir que necesitamos una nueva Ley 
de quiebras que esté de acuerdo con nuestra realidad, ya no 
necesitamos legisladores que vengan a :filoso:far una Ley, la cual 
sea casi un poema para legislar a los ciudadanos de no se que 
mundo, necesitamos la union de penalistas con mercantilistas y 
porque no también civilistas para que conjuntamente se dicte una 
Ley de Quiebras y Suspensión de pagos, bien cierto lo que 
estudiamos anteriormente la pugna entre mercantilista y la 
encarnizada lucha entre estos y penalistas, no necesitamos luchas 
sino una adecuada Ley. Ya en este estudia su servidora Leio por 
una parte penalistas como Mariano Jiménez Huerta, Dom1nguez del 
Rto, y otros, y por otro lado mercantilistas como Cervantes 
Ahumada, Eduardo Pallares, Davales MéJ1a, Rodr1guez y Rodr1guez 
por citar algunos y concluyendo que cada autor de:fiende su muy 
particular punto de vista, sus personaltsimos comentarios y en 
verdad que todos estan en total desacuerdo y si no lo estan 
totalmente por lo pronto no estan uni:ficados dichos criterios. 

No es posible dejar dicha Ley como esta pues hace imposible 
sancionar a estos deudores que de:fraudan la buena te de sus 
acreedores, as! como pasan por alto la gran responsabilidad de 
conducir una empresa ya que de ésta dependen muchas :familias, no,· 
y menos ann en este ~iempo en que nuestro pa1s atraviesa una gran 
crisis, en donde el desempleo es el invitado especial mientras 
que la pobreza, y el hambre se extiende como epidemia en nuestro 
pa1s, debemos empezar re:formando nuestras Leyes ya que estos 
hechos empobrecen nuestra actividad economica y :frenan nuestro 
desarrollo economice. De esta suerte, los quebrantos su:fridos 
por unos, repercuten necesariamente sobre los otros, la 
repetición alarmante de estos hechos en perjuicio del comercio y 
de intereses economices de la Nacion, ha creado un clima de 
inquietud en los negocJ.os y una madura corriente, que reclama con 
urgencia, modi:ficar nuestros sistemas represivos y superar 
procedimientos lentos, costosos e .ine:f i caces. 

Ya el gran Jurista Garrara hizo re:ferencia elocuente: "El 
hombre que quiebra despierta la compas1on general si es a casua 
de un in:fortun10; el desprecio si es vtctima de su imprudencia; y 
el aborrecimiento pñblico si :finge su ruina con :fines de sordica 
especulación o que de aquélla quiera hacer un medio para 
enriquecerse en perjuicio ajeno. 
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r. - Del estudio anterior concluyo que la nueva Ley de 
Quiebras y suspensión de Pagos es la fiel copla de la anterior de 
1942, copiando nuevamente a la letra sus art1culos que como ya 
comentamos anteriormente adolecen de precisión, son redundantes, 
confusos, haciendo una maraña del proceso, dejando muchas veces a 
la 1nterpretacion y al •arbitrio• del Juez y yo dlr1a que muchas 
veces a la .imaginación, pues como ya Jo vimos con muchos autores 
cuando dlcen "en realidad lo que el legislador qui.so cteclr fue 
ésto y no Jo otro", confundiéndose estos últimos con los 
términos, pues muchas veces los usan como sinónimos y 
sumergiéndonos a nosotros en la dif!ciJ tarea de interpretar 
justa y correctamente dicha ley . 

II. - La Ley de Quiebras y suspens!On de Pagos como lo 
mencionamos en nuestro estudio anterior tiene influencia 
Español a, Ita! lana, Francesa, Germa.nica y otras pero a ml parecer 
ésto debe quedar como doctrina, como estudio de antecedentes 
hlstOricos, sus COdlgos deben servirnos como or1entac1on, como 
modelos a seguir pero no copiarlos pues de ah! su obsoletismo y 
su lnadaptacion a la realidad. Es urgente una nueva Ley de 
Quiebras acorde a nuestro sistema, al desarrollo actual pues 
estamos solucionando problemas con formulas arcaicas de mas de un 
siglo. una Ley de Quiebras en donde sus art1culos esten 
destinados pqra nosotros danctonos soluciones y nuevos 
planteamientos, una ley que nos gute y nos de alternartlvas 

III. - La Ley de Quiebras y Suspensión de pagos merece elogios 
ciertamente desde el punto de vista filosófico, pero desde el 
punto de vista practico deja mucho que desear. Una nueva .ley de 
quiebras y suspensión de pagos desde mi muy particular oplnion 
deber1a hacerse interdiscipllnariamente, esto es por 
mercantilistas, penalistas y civilistas; contando ademas con una 
mesa redonda de Licenciados Litigantes, quien son en última 
instancia los mas perjudicados por el lento procedimiento, para 
que conjuntamente con los anteriores se estudiaran los plazos 
convenlente.s y eficaces para el procedimiento de quiebra; pues en 
este momento los litigios estan urgidos de celeridad y sencillez. 

IV. - El Juiclo·de Quiebra ha planteado sin duda alguna un 
absoluto divorcio entre.los textos legales y nuestra realidad. 
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v. - Distinguidos autores se contradicen unos a otros 
defendiendo sus particulares opinlones y muchas veces 
encerréndose en bizantinas discusiones, no hay en la actualidad 
uniformidad en cuanto a criterios y obviamente seria muy dificil 
pero no encontramos un solo libro general donde el estudioso de 
la materia pueda encontrar a la quiebra desde todos sus puntos de 
vista y mucho menos no hay un libro actualizado sobre el tema. 

VI. - En cuanto a la penalidad de los comerciantes declarados 
en quiebra fraudulenta dicha pena deber1a ser de seis años a diez 
años es decir aumentar un año para que dichos defr_aU:dadores no 
obtuvieran su libertad provisional pues no es posible que se les 
conceda ésta después de todo el perjuicio que causan a todos los 
que depend1an de esa empresa y porque no decirlo también el 
perJu1cio que causan a la Nación. 

VII. - Deber1a 1".aml:>ién ser congruente lo mercantil con lo 
penal, es decir no supeditar el procedimiento mercantil al 
procedimiento penal, pues dichos comerciante deudores se cobiJan 
en lo obsoleto y contradictorio de nuestras leyes quedando muchos 
éstos sin sancionar. 

VIII. - Es urgente una nueva Ley de quiebra y suspensión de 
pagos, pues __ n<L podemos permitir o mils l>ien-éno.,pódr,einos -resistir 
mas fraudulencia sobre todo por la gran crisis. que;t-énemos en 
nuestro pa1s,- desempléo y pobreza, pues -.. todo''' esto_'-fr_enará y 
repercutirá eri nuestro desarrollo económico. 

nueva ley de quiebra reanimara nuestra confianza y 
de insegúridad desaparecerá, as! como nuevos 
surtiriln nuevas empresas, sintiéndose todos 

IX. - Una 
el clima 
proveedores 
protegidos 
alzarse u 

y no temerosos a un deudor fraudulento que quiera 
ocultarse con los bienes de los anteriores en provecho 

propio. 
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X. - Habr1a que analizar tamhien la onorosidad de los 
artículos 74 y 16 pues la reiterada publicidad hace monoscabo del 
recurso pecuniario, con los que a veces no se cuenta, deber1a 
simplificarse esta forma de publicidad, y que desprotege a los 
acreedores ya que como mensionamos anteriormente el articulo 16 
dice que a los acreedores con domicilio conocido se les 
comunicara por escrito, por correo ordinario o por medio de 
telegrama, pero muchas veces estos medios de comun1cac1on no 
llegan a tiempo y no seran nit1f1cados aunque el sindico por tres 
veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federación lo 
publique y en uno de los periodicos de mayor circulacion. seria 
suficiente con notificar personalmente a todos los acreedores y 
publicar un extracto de la sentencia una vez en el Diario Oficlal 
y otro en uno de los periodicos de mayor circulación en e1·1ugar 
que se haga la declarac1on de Quiebra. · 
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