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r N T R o D u e e r o N 

Los Procedimientos de Quiebras y Suspensión de Pagos -

en el Derecho Mexicano, han sido regulados a través de la Ley de -
Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943, la cual fue reformada en -

en año l986,modific4ndose solamente los conceptos de Sindicaturas 

y de Publicidad y sin atender a conceptos de vital importancia que 

es urgente actualizar de acuerde a la situación económica por la -

que atraviesa nuestro Pats. 

Nuestro procedimiento concursa! adolece de determina-

des puntos, los cuales con una reforn1a de fondo y de acuerdo a las 

modernas pr4cticas comerciales nos dar& una Ley Funcional. 

La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos equipara en igualdad de -

ordenamientos a la Quiebra y a la Suspensión de Pagos, siendo que 

tiene objetivos diferentes y que incluso en un momento dado, lle-

gan a ser contradictorios un procedimiento y otro, aunque cuando -

se contempla que no e~ ap~icable cuando existe contradicción, re-

sulta incompleta y carente de funcionalidad, en especial para el -
procedimiento de suspensión de Pagos. 

Toda esta falta de reglamentación específica cobra singular impor

tancia cuando nos referimos a la suspenuión de Pagos, m4s aan cuan 
do la exposición de motivos de la Reforma de 1986, estableció que 

la subsistencia· de las fuentus du trübajc es de Interés POblico, -

por lo que ~stas deben seguir operando y no disminuir o desapare-

cer. Para esto, la Suspensión de Pagos debe proceder en la conti-

nuidad de la operación de la empresa y que en extremo caso, se ---



enajene como unidad econ6mico. De aqut se desprende la vital impo~ 

tancia que tiene el Procedimiento de suspensidn de Pa9oa, y rtrd:s -

aGn, su a9ilidad y rSpida aplicación para que las emp~ea&s se ree~ 
tablezcan y continGen su operacidn. 

Nos encontrwnos en la Ley que en escasos 36 artículos 

se contempla el procedimiento de suspensión de Pa9os1 preceptos -
que consideramos insuficientes, y al remitirnos al articulado res

tante, este tiene otra finalidad que es el regular a la Quiebra, -

por lo que llegamos a la conclusidn de que es incongruente dicha -

aplicación. 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos es operante, 

con l& salvedad de que requiere una actualización a nuestro 111E.dio 

y desarrollo econdmico•comercial actual. La Reforma de 1986 es a-
cer~ada en cuanto a los conceptos de Sindicatura y Publicidad, por 

lo mismo, la creaciOn de los Ju%9ados Concursales del Distrito Fe

deral originaron un cambio en el concepto concursal, sin embargo, 

esto implica el reformar otros puntos de m4s fondo, tal como lo v~ 

remos en el desarrollo de este trabajo. 

Las cinco fisuras jur!dicas GUe comprenden~ El Juzga-

dor r El Deudor Com~n1 Los Acreedores; La Sindicatura y el Ministe

rio POblico, son analizadas en su situacidn o funci6n, se9an el c~ 

so, para tratar de alcanzar el equilibrio jurídico que se ha perd! 
do por causa de la falta de actualidad de la Ley, as! como los co~ 

ceptoS do Univer~alidad, Competencia, Insolvencia y Cvnversidn. 

1 

1 



Este trabajo es elaborado a consecuencia de los con--
flictos que surgen en los Juzgados Concursales por causa de una l.!!, 

gislaci6n que carece de actualidad para contemplar nuevas situaci2 
nes que en 1943 es probable quo ni hayan sido imaginadas. 

En la pr~ctica noshemos topado con lagunas de la Ley a casos espe

ctficos que terminan siendo generales y que es hoy en día urgente 

reformar, por lo que nace la inquietud de perfeccionar· y crear nu~ 

vas normas de aplicacien con origen en la pr4ctica y por lo mismo, 

una reforma integral a la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos. 

A mediados del año 1987, la secretarla de Gobernaci6n 

encomend6 a una comisi6n, un proyecto para la creaci6n de una nue

va ley de quiebras, derogando la anterior y cuyo titulo fue •LEY -
DE APOYO, REHABILITACION y QUIEBRA DE LAS EMPRESAS" integrada por 

357 artículos, de los cuales 45 comprenden la suspens16n de Pagos, 

estableciendo una serie de procedimientos concursales que en con-

cepto propio, hacen m~s complicado y lento el procedimiento, ale-

j4ndose de la experiencia concursa! hacia un nuevo procedimiento -

a experimentar. 

El origen de nuestra legielaci6n de quiebras parte de 

las Ordananaas da Bilbao, las cuales han servido de base a los De

rechos m!s completos en Europa y Anú!rica, por lo que debemos cent! 

nuar con la misma esencia y perfeccionar nuestro Derecho Concursa! 

en tal virtud, partimos de los antecedentes mas remotos de la His

toria del Derecho para comprender la esencia e importancia de nue.!. 

tra legislacidn y el porqué debemos continuar perfeccionando el D,!! 

recho de Quiebras y Suspensi6n de Pagos Mexicano. 



HISTORIA DEL DERECHO DE QUIEBRAS. 

CAPITULO I. 
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A. EL DERECHO ROMANO. 

El Derecho de Quiebras a trav~s de la evoluci6n comer

cial humana, encuentra sus antecedentes primarios aunque no forma

les en el Derécho Chino y en el Babilónico, tal como lo señala el 

Maestro RaOl Cervantes Ahumada que nombra al C6di90 de Hamurabi -
que contenta disposiciones relativas a los deudores que dejaban de 

pagar sus deudas1 adem4s de señalar la Ley de Deuteronomio que di~ 

pon!a que "no entrar4 en la Congregación de Jehov4, el que fuere -

quebrado", ll · 

La relaci6n deudor-acreedor existió siempre en todos -
los pueblos, el d~blto y la responsabilidad, pero en las primeras 

comunidades no se vio a !a obligaci6n como una relación jurldica -

que llevase aparejada una responsabilidad. Para esto, fue necesa-

rio que a la causa que originara la obligacl6n se añadiese un nue

vo acto jur!dico que fundamentara y especificara la responsabili-

dad para el caso de incumplimiento, El Estado di6 consistencia le

gal a la relaci6n, sancionándola con una acci6n que recay6 sobre -

loa bienes del deudor y en caso de no existir datos, surgid la au

tofianza en que el deudor se constitu!a como =ehen, as! lo señala 

el Maestro Francisco Garc!a Mart!nez, ll• 

A trav6s de la evoluci6n del Derecho Romano, surge el 

J/ Cervantes Ahumada RaOI, Derecho de Quiebras, Edltorlal Herrero, S.A. H6xlco 
1978, p3g, 19. 

2/ Garcfa Hartlnez Francisco, El Concordato y 1• Quiebra, Editorial Palmlra, • 
- Buenos Aires 19)2, Tomo 1, p&g, t , 
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período fundamental para nuestros tiempos, el de la creaci~n de la 

Ley de las Doce Tablas, que se ere~ en el año 304 de la Repdblica 
en Roma, por la necesidad de un ordenamiento puro que conjuga 

acciones, obliqaciones y formalismos, siendo tal su magnitud que -

es el fundamento de nuestro derecho actual y es en @ste conjunto -

de ordenamientos donde encontramos las primeras ideas sobre la --~ 

quiebra, en especial, la Tabla III que trata Moe la ejecuci~n de -

juicios contra los deudores insolventes" en que se instituye la Na 
nua InJ•ctio, que es el procedimiento contra el deudor para obte-

ner la realizaci~n del derecho del acreedor. Es ~eta, la primera -

referencia en que encontramos una actividad de acreedores y media~ 
te ~ate procedimiento se forzaba el reconocimiento del cr@dito con 

tandoae con 30 dtas para el pago del mism~, siendo que en caso con 
trario se ejercitaba la Nani.:o InJacti.o. 

El Maestro Garcta Harttnez señala que la obli9aci6n -

por la cual se originaba la Hanua InJectio, se conoci6 con el nom

bre de ,\'11:z:ur.:, siendo ll!sta la principal relaci6n para contratar, -

caus4ndose la fuerza por la cual se originaba el cumplimiento den

tro de los primeros contratos en el Derecho Romano, si9nific8ndose 
el Ne:z:um un constreñimiento corporal sobre la persona del obligado 

hasta la satisfacci6n del cr@dito creapdose un estado de esclavi-

tud, el deudor podta librarse suministrando un Vinde:z: que era un -
tercero que tomaba como suyo ~l asunto, este debla ser solvente y 

su misi~n fue la de asegurar la comparecencia del demandado para -

el dta fijado, i1. 

]I Garcfa Hartrner Francl1co, op, ctt, Tomo 1, plg, 36, 
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La Ley Vallia favoreci6 a los acreedores pobres y se -
extendi6 a los casos de la Manus InJectio Pro dudicatio siendo la 

regla m4s suave de la Nanus InJeotio Pura y el deudor pod!a recha

zar personalmente el ataque del acreedor sin recurrir al Vindaz -
provocando el proceso y una vez se condenaba al doble pago o a la 

absolucidn, il• La Ley Paetelia Papiria intervino en favor de los 

Nezurn Deudoras liber4ndolos de la esclavitud, comprometiéndose los 

bienes del deudor y no el deudor mismo como esclavo o con su pro-

pia vida. 

La Pingoria Capio consistid en qu3 ol acreedor tomaba 

bienes en garantía para forzar al deudor al pago de la deuda. El -

Maestro Eug~ne Petit señala que ~ate procedimiento fue excepcional 
y poco contemplado en las leyes y la costumbre aplicandose como ~

ejemplo, en beneficio del soldado contra los que distribuían el -

sueldo y otro ejemplo fue para el cwnplimiento del cr~dito fiscal. 

La obligacidn fue· personal y privile9iada en que el Prastor no in

terven!a directamente, a rarz de que se carecía de una accidn di-

recta sobre los bienes del deudor, ~/. 

La tsy Asbucia redujo el uso de las Lsgia AoCio~sa 
(formulas sacramentales) para dar vida.al sistema Formulario (for

ma escrita) siendo el medio de introduccidn del Jua Honorarium -
que transformd el J11a Ci1Jile en escritos de prueba para mayar an.1-

lisis de la realidad jur!dica. 

q¡ Petlt Eug6ne, Tratado Elemental de Derecho Ronall'O, Traducción de Jos6 Fcrn&!!. 
- dcz Gonz61es, Ed. Saturnino Callejas, S,A., Hadrld 1929, p6g, 62~, 
2/ Petlt Eug6ne, op, clt, p6g, 624, 
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La Ni.aaio In Posaeaaion11m era la ejecuci6n patrimonial 

en donde los acreedores entraban en posesi6n de los bienes del de~ 

dor a fin de que por los perjuicios ocasionados se cobrar4n con -

los mismos por orden judicial hasta satisfacer sus créditos, con -

mayores resultados en casos de fugitivua. El ocultamiento y la ce

si6n de los bienes efectuada por el deudor, imposibilitaba el pro

cedimiento y el Frastor resolv!a concediendo una qarant!a con los 

bienes restantes formando una prenda judicial en favor de los a--

creedores y creando un medio de coacci6n a la voluntad del deudor, 
y. 
El acreedor no pod!a accionar directamente contra los bienes del -

deudor y deb!a depender de la voluntad de date para satisfacer su 
crédito. 

La prenda recata sobre todo el patrimonio porque el total de sus -

bienes representaba la personalidad econdmica de su dueño y la peE 
sona que adquirta la posesidn de los bienes del deudor, en virtud 

del decreto del Praetor, adquir!a un derecho de custodia, de admi

nistracidn y copropiedad en interés de todos los acreedores (Par -
Condi:io Credi!or~m. pero la propiedad no perdia su car!cter de -

tal. 

El desapoderamiento y la Acci4n Pauliana que fue esta 

Oltima una accidn de los acreedores para hacer rescindir los actos 

que hubiere realizado fraudulentamente el deudor en perjuicio de -

los creditos, eran garant!a suficiente para los acreedores en esp.!!. 

ra de que se realizara la liquidacidn de la masa del patrimonio --

§/ Garcfa Hartfnez Francisco, op. cit. Torro 10 pág. 15. 
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del insolvente cuyo producto se repartía a prorrata, 11. 

En la Pignua Praetorlum se constituy6 hipoteca sobre -
los bienes del deudor para garantizar el pago a sus acreedores, 

ésto parte del principio de que todas las cosas susceptibles de 

venta pod!an ser hipotecadas y bastaba el acuerdo de las partes 

llamado Pacto para constituirse el derecho real de hipoteca. 

En la Bonorum Venditio ya no se us6 la aprehenci6n COE 
peral del deudor, sino su patrimonio para el cumplimiento de la o

bligaci6n, 

La ejecuci6n colectiva de los bienes del deudor, se encuentra ins

tituida en el Derecho Pretoriano y el Maestro Francisco Garc!a MBE 

t!nez nos señala que con ésta instituci6n nace hist6ricamente el -
Derecho de Quiebras (afta 628 de Roma). Este procedimiento ejecuti

vo significó la transformación de la acción sobre la persona del -

deudor en la acción sobr~ los bienes en conjunto formando una uni

versalidad sobre la totalidad, sin importar la solvencia y se apl! 

c6 en los casos de sentencia, confesión, fuga o ausencia del deu-

dor, !/• 
La problemática fundamental era cuando el deudor se escondía y el 

proceso necesitaba de su comparecencia. 

Tanto en el período de las Legls AaaionGs como en el -

Formuia~lo, tenía que ser un proceso generalizado y universal que 

71 Garcfa Hartlnez Francisco, op. clt, Tomo 1, pág, ZO, 
!I Garcfa Hartlnez Francisco. op. cit. Tomo 1, pág. 18. 



• 
abarcara todos los bienes del deudor, y por ausencia, al no poder 

determinar su solvencia nace la necesidad de la universalidad. 

Este procedimiento se extendid a toda clase de deudores de plazo -

vencido convoc.1.ndose a los acreedores por avisos ~ijadas en el Fo

rum, se desposeta al deudor de sus bienes, rematandose los mismos 

y se consideraba al deudor muerto, abriGndose su sucesi6n, en la 

que los acreedores designaban a un Magister el cual adjudicaba el 

patrimonio al sucesor o Bonorum Emptor, no p~diendo ser onerosa -

porque el sucesor sdlo respondía ante los acreedores cnn ~• valor 
de los bienes. Si los bienes no cubrían la totalidad de loe cr@di

toa, entonces el deudor cata en prisidn aplicandose la pena maxima 

si actu6 el deudor de m4la fe, así la Bonorum Vanditio extinguía -

todas las deudas y el patrimonio del deudor, 21. 

En la CflDsio Bonor1,m la seci6n do los bienes era en -

forma voluntaria, evitándose la persecuci6n del deudor (Infamante~ 

y protegía a los deudores de buena fe. 

ce ésta forma se remataban los bienes y se pagaba a los acreedores 

a prorrata. Esta cesidn producía la extinci6n de lo que no se lle

gase a cubrir, salvo que llegase a adquirir el deudor bienes de=

gran valor, !,g_/. 

La Pignus In Causa Judioati Captum establee!~ la ----
acci6n directa sobre los bienes del deudor y c:on ella el principio 

de que toda prestaci6n puede satisfacerse con equivalencia en din~ 

9/ Conf. Garcra Ha~trnez Francisco, op. cit. Tomo 1, pag. 24. 
TO/Con(, Cerva~tes ~humada RaOI, op, cit. pag. 22. 
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ro. Era una ejecuci6n puramente judicial sin intervencidn del deu

dor como persona y voluntad. En ella se establece un derecho de -
prelaci6n de la preferencia que tendr4 el acreedor ernl::largante en -
que date fijaba los bienes a embargar y si el deudor no pagaba, se 

vendtan estos por orden judicial y se eubr!a con su producto el -

crddito ,• 

El encargado de la venta la efectuaba un Curatoz• que es una figura 
~imilar a la Sindicatura de hoy en dta. 

La Bonorum Diatraotio se aplic6 solamente a los deudo
res investidos de la dignidad senatorial, permitiéndose la venta -

al detalle de los bienes del deudor para lograr el pago a los ---
acreedores a prorrata, pero con el tiempo se generalizd a todo ti

po de deudores. El Magistrado autorizaba la venta nombrando un Cu
rator Bonorum designado por la mayor!a de los acreedores, se abr!a 

un plazo muy amplio para que los acreedores concurrieran al recon2 

cimiento de sus cr~ditos tomando un car~cter universal ~ate proce

so. 
La venta de los bienes se efectuaba en subasta pablica y su prodUE 
to se repartta entre los acreedores respetando la prelacidn • Los 

derechos reales se pod!an ejercitar contra el Curator antes de la 

venta y contra el comprador después de· la misma y si con el pro-

dueto no se satisfac!a el total de los créditos, quedaba el saldo 

pendiente hasta su total liquidación. 

Este procedimiento se caracterizd por ser atractivo de la mayorta 

• La lnstltucldn preponderante rue el Corpus JUJ>is Ciuilss de Justinianc, Anto
nio Pio estableció 2 meses de plato desde el emplazamiento hasta la venta, 



• 
de los acreedores Y porque se hacia la distinci6n entre la insol-

vencia ·y el incumplimiento, consider4ndose que la quiebra por s! -

sola no era delito si no iba acompañada de actos dolosos o fraudu
lentos, !!/. 

La Actio Pauliana era la acci6n concedida por el Praa

to1• al Curator para los efectos de que los bienes que salieron del 

patrimonio del deudor en forma fraudulenta antas de la apertura -

del concurso, regresaran a éste; El Cwrator en su car!cter de adm! 

nistrador.y representante de la masa, impugnaba los actos separatg 

rios para que dichos bienes regresaran a la masa. 

Para que se integrara ésta acci6n, eran necesaria la existencia -

del Conaitiwm Fraudia y del Eventwa Damnii respecto del primero, -

bastaba el conocimiento del deudor de la propia insolvencia en el 

l!IDmento de la realizacidn del acto1 y del segundo, deb!a acredita~ 

se la venta del bien,~/. 

El Pacturn Di Mi"us Solvatu~ se realizaba entre los a-

creadores de una herencia cargada de deudas, siendo por lo general 

de un deudor de buena fe, tratándose de llegar a una moratoria, en 

virtud de que la pena por deudas se pagaba con encarcelamiento1 al 

no existir convenio, el deudor se declaraba en quiebra. 

Esto parte de que en Roma las herencias no eran un simple traspaso 

patrill!Onial, sino la adquisicidn de un titulo personal necesario -

para obtener el patrimonio aparejado de las deudas del difunto, --

11/ Conf, Garcfa Hartfnez Francisco, op, cit. Tomo 1, pAg, 26. 
~~ Conf, Petlt Eug6ne, op, clt, plg, 668. 
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obligindose as! al Paoto. 

La Moratorius permit!a al deudor retrasar el cumpli--
miento de la obligaci6n hasta el vencimiento del plazo otorgado 
por el acreedor. su finalidad fue el libramiento de los rigores· de 
la ley que aplicaba el acreedor sobre el deudor. 
Era éste retraso diferente al concordato preventivo, ya que la mo
ratoria buscaba el fin y el concordato era un medio. 
Justiniano en una de sus constituciones ofrec!a a los acreedores -
la alternativa de aceptar la cesidn üe bienes o dar plazo al deu•
dor, obligando a la minor!a a aceptar lo resuelto por la maycrla -
de los acreedores en votacidn, 111. 

Nace la Quita que constituyd una reduccidn de los cr~
ditos por parto de los acreedores siendo el procedimiento igual -
que la espera y todo esto mediante convenio de no quebrar al deu-
dor, •. 

~ Conf. Garcra Hartrnez Francisco. op. cit. Tomo 1, plg. 35. 
* la Espera o la Quita eran voluntarias si la aceptaban todos tos acreedores, 

y for~ada si solo la aceptaba la mayorfa de los acreedores. 
Domfnguez del Rfo Alfredo, Quiebras. Ed. PorrOa 0 S.A. H!xlco 1976, pjg,35. 
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B. EL DERECHO DE QUIEBRAS EN LA EDAD MEDIA, 

Cae el Mundo Romano de occidente bajo el dominio de -

los pueblos bSrbaros de Germania, quienes habitdban desde el siglo 

III O.C. la re9i6n de Lan Ardenaa, y se integraron por Almanea 1 -

~1iringios, SaJonsa, Friaonea, B4varoa, Franooa, Oatrogodoa, Visig~ 

do~, V4ndatoa, Burgundioa y Longobardos. Su influencia form6 gran

des cambios en el Derecho Pdbllco Romano. 

Muere el Emperador Taodoaio en el año 395 o.e. y se divide el Imp~ 

río Romano en Occidente con Roma como capital y Oriente con capi-

tal en Constantinopla. 

El Corpus Juria CiviZia formado por el Digesto o Pan-

dsotaa, Laa Inatitutaa, Las NovaZaD y Loa Cddigoa, fue la monumen
tal obra de sabidur!a jurídica ordenada por Juotiñiano a T~ibonia

no en car4cter de ministro del Emperador, se convirti6 ésta obra 

paulatina.mente on el ordenamiento de todos los pueblos lat!nos y 

germanos. 

Los germanos en cuanto a concursos, legislaron sobre el concepto -

de que la ejecuci6n es patrimonial, o sea, que la obligaci6n es un 

vinculo personal!simo y por lo tanto, s6lo realizable por la pro-
pia voluntad del obligado y por lo mismo, la obligaci6n es consid~ 

rada como algo que graba y pesa sobre el patrimonio, es decir, que 

el concepto patrimonial de la obligaci6n prevalece sobre el conceE. 

to personal que de ella ten!an los romanos mediante la prenda o el 

desapoderamiento del deudor,.!.!/• 

J!!.! Conf. Carera Hartfnez Francisco, op. cit. TOl!IO 1, pAg, JB, 
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Los Bárbaroli crean una unidad jur!dica llamada Versoho 
Vioig6tioo influenciado por el Derecho Romano, Can6nico y Oriental 

*• El gobernante Atarioo II fil Gsrmano, recoge una codificaci6n -
m&s exacta creando el Brsviarium Alarloi • . Posteriormente, loa his

pano-romanos .que habitaban la peninsula ibérica se dirigieron por 

el Brsviario da Andiano y los Viaig6doa conquistadores por el Codi 
go da Eurti.oo. 
Entre los años 624 y 649 o.e., se unifican los pueblos con la ere~ 

ci6n del Fuero Juago siendo su autor el Rey Chindasvinto~ 15/. 

En el Derecho Germano, el que cesaba en sus pagos de-

bta comparecer ante el juez y declarar bajo juramento, que deudas 

tenla contratdas, los vencimien~os de las mismas y los nombres de 

sus acreedores. sus bienes eran vendidos en subasta pQblica y pos

teriormente con el producto se repart!a entre los acreedores que -
eran verificados con anterioridad. El deudor que no alcanzara a C.!!_ 

brir sus deudas, ca!a en estado de servidumbre y solamente pod!a -

librarse suministrando un fiador, un Vi"d•= o también por medio de 

la J.lanumioidn. 
Retrocede la evolucidn del Derecho, regresando al sistema de pren

da personal sin importar la buena fe y torturando al deudor para -

que confesara ddnde ten!a guardados sus bienes. 

El Rey Sa" Luis de Francia en la ordenanza de 1254, aboli6 la pri
sión por deudas, aunque se continuó aplicandose en favor del fisco 

y de la autoridad eclesi4stica, ,!!/ 

• Las Leyes más Importantes dentro del 
WisigothDrum y La Le:= Bw•gioidi.onum. 

1~/ Conf, Garcfa Hartfnez Francisco, op, 
]!/ Cent. Garcfa Hartlnez Frnaclsco, op, 

Derecho Canónico fueron: La L6:t: Ront:ma 

cit. Totr0 1, pAg, ~67 •• cit. Tomo 1, pág ... 
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La conjunci6n de las tendencias romana y germánica di6 
origen a la formación de nuevos Derechos de acuerdo a la regidni -
EstaOutarlo en Italia; Floral en España; Coutumiar en Francia, etc. 

En la Edad Media. este procedimi~nto ejecutivo tuvo un doble car4~ 
ter que fuo procesal y penal, as! la ejeuci6n forzada se constitu
yó particularmente, sin intervención de la autoridad pOblica y de 
acuerdo a la siguiente forma1 

A) El deudor era secuestrado previa intimidación del acreedor, en 
un lugar privado coaccionando la voluntad del obligado. Posterior
mente existieron agentes privados para lograr la coaccidn, por d! 
timo fue ordenada por el juez, quedando el deudor a custodia en u
na cárcel pQblica. 
B) Los bienes corr!an la misma suerte dol deudor, ·aunque postcrio~ 
mente sólo el magistrado pod!a tomar esas medidas con fines preve~ 
tivos para garantizar los intereses de los acreedores y después lg 
grar la venta de los mismos, repartiéndose los acreedores el pro-
dueto a prorrata, 17/, 

El Cddigo ds laa Siste Partidas do Alfonso al Sabio -

fue el primer cuerpo de leyes español, dictado en la segunda mitad 
del siglo XIII por el Rsy ds Castilla y de Lsdn Alfonso X, y en el 
t!tulo XV de la Partida V, se legisló sobre la materia de quiebras 
sin ~istinguir entre deudores comerciantes y civiles, Este código 
contempla desde el procedimiento de ejecución del insolvente, remA 
te de bienes, liquidación a acreedores, cesidn de bienes, quitas, 
••peras, hasta actos fraudulentos del deudor para burlar a sus ---

Jll Conf, Garcra Hartrnez Francisco, op. clt, Tomo 1, pág, 51, 



acreedores. 
En la época en que se crean las Partidas,• surge el gran auge mar-
cantil a travAs del trlfioo mar!tirro, provocando ésto, la mc:esi-
dad de un control en el mediterraneo, form&.rdose as! el Derecho C2, 
mercial que en lo tocante a insolvencia, se cre6 la instituci6n -
llamada Co11cordato obligatorio de 1-layor!as, med.iante el cual, se -
formaba un convenio entre el deudor y los acreedores para lograr -
una espera reglamentada en libros en forma preventiva y resoluto-
ria, aplicl.ndose ex>n ma~r frecuencia en Xtalia por ser el centro 
comercial del mediterramo. 
El procedimiento de las Pa1•tiilaa fue de car.!cter pe1blico, ya que -
se requer!a de la intervenci6n del juzgador y adem&s la existencia 
de la prisi6n por deudas para los deudores morosos que no hac!an -
la cesi6n de sus bienes en favor de sus acreedores. Las resolucio
nes se tomaron por votaci6n, determin~ndose la graduaci6n de crAd! 
tos (personas, capitales y cr6dltos) 0 

En la votaci6n cuando se empataba, se otorgaba la resoluci6n en f~ 
vor del deudor, !!I· 

* En las Partidas no se usó la e•presldn Qui•bra. La primera Ley que utilizó 
este t6rmlno fue la de Barcelona de 1229 y se refirió a la quTebra de cam-
blstas y banqueros. 
En la Edad Hedla, al Insolvente se le llamó Dflcoctor: Individua acabado pa
trlmonla Imante. 

~/ Conf. Cervantes Ahumada RaOl, cp. cit. pAg, l•. 
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C. EL DERECHO MODERNO EN EUROPA, 

EL DERECHO FRANCES. 

Este Derecho parte de la Loz Salica que fue la m!s re
mota legislaci6n que rigió en Francia y caracterizada por ser swnA 
mente vengativa contra el deudor insolvente, aunque el deudor po-
d!a ofrecerse en Ob~oziatio, en que se comprometía a enajenar su -
persona o su trabajo en favor de su acreedor, 
En Francia, el feudalismo alcanzó un gran desarrollo que influyó -
en las leyes b4rbaras, aplicándose éstas con mayor rigid~z subsis
tiendo la ejecuci6n de la persona o sus bienes, cualquiera que fu~ 
re el car4cter de la obligación, con privilegio del primer embar-
gante. Posteriormente, con el C6diuo de laa Costumbroe de Parla de 
1S10, desaparece el privilegio mencionado, prevaleciendo en lo su
cesivo la ejecuci6n colectiva. oriqinandose as! la equidad e igual 

dad entre los acreedores comunes, !2/• 

La rn4s importante Ordenanza dictada en materia de qui~ 
bras fue la de Lio" del Rey Franaieco I de 1536*, posteriormente la 

Ordena"ªª de Come1•cT'.a emitida por el Rey L:.is XIV de 1673. 
En principio, la quiebra fue considerada un delito, despu~s se le 
diO oportunidad al deudor de buena fe a ceder sus bienes a sus 

acreedores. 

19/ Conf. Garcfa Martines Francisco, op. cit. pag. 74. 
r El Rey Fl'CVWiaco I (1538), establec16 el castigo corporal. la fijación de -

argollas y_ la puesta en la picota. El deudor que hacfa cesión de bienes, d!_ 
hfa llevar puesto un gorro verde para pregonar la Infamia en que cayó. 
Carlos XI (1560) fijó la pena de muerte al deudor que ocultara su~ bienes. 
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Con la Ordenanza De Moulina se suprimen las detencio~
nes a deudores sin previo pronunciamiento del juez, teniendo 4 me
ses para la detención del deudor, quedando ésta sin efectos al ino

mento de la cesi6n de bienes a los acreedores. La Ordenan%a de 
1629 C6dlgo de Michaud se liberera a los cedentes de sufrir la ig
nominia e infiunia en cualquiera de sus formas. 
En el Reglarn6nto de Za Plaza d~ Lion de 1667, se comprenden las s! 
guientea instituciones del Derecho Estatutario de quiebras: el pe
riodo de sospechar el desapoderruniento del fallidoi verificacidn -
de los cr~ditos1 la inhabilitacidn del deudor1 daños ocasionados -
por tutores y curadore~1 la calificaci6n de la qui7bra1 el princi
pio de cesión de bienes; casos de prisi6n por deudas; restituci6n 
por daños y perjuicios; contra actos de estelinato1 casos de res-
ponsabilidad; dep6sito for%osor casos por !otras de cambio y actos 
de comercio1 dineros reales y privileqios acordados entre ciudades 
ferias, puestos, etapas y mercados,~/. 

La Ordenan~a C~narat Franoeea de 1673, promulqada por 
Luis XIV y el ministro Juan Bau~ista Colbart, recopila el Derecho 
francds de quiebras y bancarrota hasta que se promulga el C6digo -
de Comsraio de Nap~tudn I del año de 1807 que trató las defensas y 
cartas de esperas cesian de bienes1 la bancarrota y la especifica

ci6n de la insolvencia. 
La carta de espera la autorizaba el Rey, mediante la cual se orde
naba ia auspensi6n del procedimiento por el ténnino de 6 meses# en 

los cuales debla notificar el deudor al Rey sobre loa conventos --

lfl.I Conf. P~tlt Eug•nc, op. ctt. pJg. 25z. 
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con los acreedores , quienes por mayorta de las tres cuartas par-

tes, podían conceder una espera m&s larga, quita o ambas. 

Por primera vez se utilizd el tdrmino Bancarrota y se determin6 la 
calificacidn de la quiebra estableciéndose penas hasta para a----

quéllos que encubrieran al deudor en actos fraudulentos con casti-

90 de muerte, que posteriormente se derogd. 
La competencia jurisdiccional para conocer de quiebras se otorgd a 

la Juriadiocidn Conaular, que en principio abarcd la jurisdiccidn 
de Parta (1563) y posteriormente se aplicd a todo el pata (1673). 

La R~~orma Francesa de 18JS, coloca ala cesidn de pagos como hecho 
generador de la quiebra, de acuerdo a su arttculo 437 que señald -

que todo comerciante que cesa en sus pagos, se encuentra en estado 

de quiebra. 

La quiebra de oficio se declard con la fuga, oculta.miento o cierre 

de1 negocio feo" clausura de la caja) presumiéndose en estos casos 

la existencia de cesacidn de pagos. 
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EL DERECHO ESPAROL. 

El Jurista Francisoo Salgado ds Somoaa en el siglo --
XVIII crea la obra titulada Labyrinthus Craditorum Conourrantium -
ad Litsm Psr Dsbitorum Intsr IZLos Causatam, que resultd ser el -
tratado m4s importante sobre Derecho de quiebras desde la Lay da -

Las Doca Tablas. En ésta obra se precisan los conceptos fundament~ 
les otorgando mayores 9arant!as a los acreedores con un mejor con
trol del proceso por medio de una nueva doctrina PubZioC'atioa que 
se basa en que la quiebra es un fendmeno que interesa ante todo al 
Estado, porque la misma no sdlo afecta al crédito privado, sino -
tambi@n al crédito pdblico, teda vez que los intereses colectivos 
de la sociedad son dañados1 Por lo tanto, el juez es quien debe t~ 
telar el procedimiento. 
No se hace una distincidn entre comerciante y no comerciante, pero 
siempre sera la impotencia patrimonial del deudor el fundamento de 
la quiebra, 3.!/. 
Se maneja el principio de Indivisibilidad d• La Qui•bra , esto es, 
que el deudor que tuviere bienes fuera del pa!s, también se ver~n 
afectados por la quiebra, porque el concepto de quiebra es dnico y 
su esfera se extiende universalmente, en caso contrario se tendr!a 
que dictar sentencia de quiebra en los patees de.ubicaci6n de los 
bienes. 
En ésta obra se plantea la T•orCa ObJ•tiva d•L S•cuestro, en la -
que el deudor se somete a una limitacidn externa del ejercicio del 
derecho de propiedad sobre los bienes de los que fue desapoderado 

!!./ Conf. Cervates Ahumada Raal, op. cit. pág. 25. 

_;._.< 
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Y ello no crea cambio alguno en cuanto a la sustancia de la propi!? 

dad, sub!Jiatiendo la misma hasta la total liquidaci6n del patrirno-
nio que constituye la masa de la quiebra. 

Las OrdananDas da Bilbao formaron el cuerpo de leyes -

m4s importante de España y se componen de Las Ordananaas de Za I-

Zustre Universidad y Casa de Contrataoidn de Za Muy Noble y Huy -

Leal Villa de Bilbao•. Estas ordenanzas abarcaron hasta los reina

dos de España en lun~rica, adern4s de regular la organizaci6n del -
Consulado; comercio terrestre y mar!timo; compañtas y libros de c2 

mercio1 comisiones; y en cuanto a quiebras establecieron el régi-

men jur!dico s6lo aplicable a comerciantes. 

Se clasificd al fallido en : 1) Atrasados que suspenden sus pagos 

pero que tienen bienes suficientes para cubrir su pasivo; 2) IncuE 

sos en quiebra fortuita que por infortunio se precisan a dar fin a 

sus negocios; JJ Quebrados fraudulentos o ladrones pQblicos. 

Se estableci6 la forma urgente de práctica de diligencias de aseq~ 
ramiento e inventario de bienes (por escrito); citación de acreed2 

res; votación y juntas de acreedores; y de desiqnaciC5n de s!ndico

comisario, 22/. 

La Nuova Ror!opilaoidti estableció que el deudor quedaba 

• Estas Ordenanzas fueron sancionadas por el Rey FBlipB V en 1737, en 1829 son 
derogadas con Ja aparición del Cddigo de Zaimi de Andúw. 
Las Ord611a1'U!O:B de Bilbao se componen de 29 capltulos divididos en 723 tftu-
los v el capitulo 17 trata de la quiebra: DB los Atrasados~ fallidos~ quBb~ 
dos o alaados~ s"8 o lasas y modos da procedo?' B12 sus quiBbraa. 

~Conf. Domlnguez del Rlo Alfredo, op. cit. p~g. 61. 
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afecto al cumplimiento de la obli9aci6n contraída, lo cual facult~ 
ba al acreedor a consignar al deudor a prisi6n, obligandolo a tra
bajar en beneficio del acreedor y el juez determin6 al duraci6n de 
dicho trabajo. 
Esta recopilación estatuy6 la inhabilitaci6n del comerciante de 
por vida y se hace una clasificaci6n de la actuación del mismo, si 
fue de buena o mala fe. 
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DERECHO INGLES. 

Este derecho se caracteriz6 por la transmisiOn fiduci,!. 
ria del dominio de los bienes del deudor a un Truoto4 o liquidador 

por medio de una simple declaración judicial. En la Bankruptoy se 

distingue entre insolvencia (Concepto de hecho) y la quiebra (con

cepto de derecho) en base a que un deudor puede ser insolvente sin 

estar en quiebra, pero no puede estar en quiebra sin ser insolven
te. 
Este derecho se basd en el Derecho Eetatutario Italiano por lo que 

se abandon6 el Common La~ para adquirir el derecho escrito, siendo 

en principio para todo tipo de deudores y en el año 1571 se res--

tringe sdlo a comerciantes, ~/. 

En el año 1705 se estableció un sistema de liquidación 

en el cual, el deudor ced!a sus bienes a sus acreedores quedando 

liberado de obligaciones posteriores por insuficiencia de bienes -

para cubrir el total de sus cr~ditos. 

En 1706, se abandonó el sistema PublicCotioo de la quiebra, pasan

do al sistema Privatístioo en que los acreedores designaban al s!~ 

dico, el cual no estaba sujeto a vigilancia o control de la autor! 
dad pdblica, pero este sistema resultó inservible y como solución, 

en 1813 se creó el régimen I"solve"ºY en especial para deudores c! 
viles y siguiendo los comerciantes el sistema de quiebra, estos -

dos procedimientos desaparecieron en 1861 unificdndose en uno sólo 

que fue el de la quiebra, desapareciendo igualmente la Court for -

23/ Conf. Domlnguez del Rlo Alfredo, op. cit. p6g. 69. 
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ths ReZief of InsoLusnt Debtors in EngZand~ ~/. 

La Ley de Los Desbs of Arrangsmsnt, consistid en un -
concordato preventivo que obli96 a los acreedores a aceptar un --

arreglo, pero permitid a los disid8ntés a. 1á· ejecucidn singular 
de los bienes del deudor. La Ley Brougham estatuyd nuevamente el ~ 

sistema PubZio!stioo de la quiebra y se ejecutd por el OffioiaZ -

Rsosivsrs o s!ndico nombrado por los acreedores. 

El ConseJo de Comsroiantss o Board of Trads, vigild la 

actuacidn de los OfficiaZ Reosivera en cuanto a funciones y respon 
sabilidades, destacando el depdsito en el banco de Inglaterra, del 

producto de las ventas generadas, para su posterior reparticidn en 
tre los acreedores. 

La ley de Los Daebs of Arrangsment sufre ocho reformas m4s y no es 
sino hasta el año 1914 cuando mediante la Orde~ of Discharge, que

da el quebrado totalmente liberado en lo sucesivo despuds de la C.!_ 

si6n de big"es } se fija un monto mínimo de so libras de crddito -

para solicitar la quiebra de un deudor e incluso se establece la -

reuni6n de varios acreedores para que con la suma de sus crdditos 

se lleqara a las SO libras mínimas, ~/. 

El Maestro Francisco Apodaca y Ozuna, nos señala co~ 

complemento del oriqen del Derecho Znglés que no se puede afirmar 

que haya una quiebra de origen romano, otra de origen germ~nico -

24/ Conf. Garcfa Hartfnez Francisco, op. cit. tomo 1, pAg. 100, 
1)/ Conf, Oomfnguez del Rfo" Alfredo, op. clt, pAg. 70. 
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y otra de origen anglosaj6n, la quiebra se gest6 en la Edad Media 

como uno de los resultados del choque de las dos grandes corrien-

tes jur!dicast 1º El Sistema Romano y 2° El Sistema 84rbaro (germ,! 

nlco vlslgotlco) y desde la Edad Med.ia también se forjaron las dos 

concepciones sobre la misma; l)La concepci6n Española y 2) la Con

cepci6n Italiana. ~/. 

46/ Apodaca y Ozuna Francisco, Presupuestos de la Quiebra, fdltorlal Porraa --
- Hno5. y Cla, H6xfco 1945, p4g. 87, 



EL DERECHO DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS EN 

MEXICO. 

CAPI'l'ULO II. 
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A. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO MERCANTIL MEXICANO. 

LOS AZTECAS. 

En el H6xico Prehisp4nico, los Aztecas formaron una -
gran civilizaci6n con un régimen pol!tico-econdrnico perfectamente 
definido y estable, el cual con la llegada de los españoles, fue -
influenciado y posteriorm&nte extinguido con el triunfo español ª2 
bre Ts"oohtittan. 

Anterior a la conquista, existi6 una gran organizacidn 
jur!dica-comercial altamente avanzada ya·que el comercio se exten
did por Hesoam@rica, siendo los Poohtaoaa la clase profesional del 
comercio azteca, quienes en grupos recorrían todo el imperio. 
El comercio azteca se dividid en local y for4neo, el primero fue -
el m4s importante y con gran variedad de productos, puesto que To
noohtitZan era el .centro de mayor importancia comercial ya que fue 
la sede del gran imperio y se concen~raban los tributos de los pu!?. 
bloa sometidos, estos tributos se comercializaban a trav~s del 
TianquiatZi donde existía una altar d~dicado al dios del mercado 
Yacat•ouhtZi. 
En general, la transaccidn comercial e~ estos mercados consistid 
en la compra-venta1 trueque, prestamo o mu~uo (con o sin lnteris)1 

comodatoi depdsito en garantía o prenda y venta a plazos. 

El PoohtscatZahtooan fue el tribunal mercantil azteca 
y se constituyd por la direccidn de dos jefes, el administrador 6 
Poohtsca TZaitotZao y el ejecutivo 6 Aozot4oatZ, siendo competente 
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este tribunal adn en materia penal, pero necesariamente tanta que 
ser comerciante el acusado. La vigilancia en los mercados estuvo a 
cargo de los TianquiapantZayaoaquB o comisarios encargados tanto -
de precios como de toda relacidn concerniente al tianqUiatli_. 

El tribunal tenla su Tscpan 6 palacio, en el cual, doce jueces ju~ 
gaban las disputas determinando as! las faltas y sanciones para e~ 
da caso, ];_/. 
Los pueblos y sitios de comercio se encontraban ubicados geo9rl--
ficarnente sobre costas o cercanos a ríos a travas de todo el impe
rio y en cuanto a su control jurídico, gozaban de cierta indepen-
dencia política que permit!a garantizar un trlfico imparcial1 te-
niendo as!, el comercio con otros pueblos poderosos y evitar con-
flictos. 
Las normas que aplicaban éstos tribunales se distinguen por su --
fuente costumbrista y al conjunto de estas normas las denominamos 
Derecho Mercantil HeshicatZ o Aat•oa~ ~/. Estas normas fueron ori 
qinadas a través de las indicaciones y drdenes de loa Poohtsoas y 
se plaamazon en colecciones de jeroql!ficos o cddices. 

1/ Conf. Zsl!IC)rs Plerce JesOs, Derecho Procesal Hercsntll • CArdenas Editores, 
- H!xlco 1978, pAg. 9. 
~ Conf. Vázquez Armlnlo Fernando, Derecho Hercsntll, Ed. PorrOs Hnos, V Cle, -

Hfxlco 1977. pAg, 95, 
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EPOCA COLONIAL. 

Con la lleqada de Cortéz, desaparece la anti9ua organ! 

zaci6n del gobierno Azteca, levantándose sobre sus ruinas la colo

nia de la Nueva España y con esto, desaparecen tanto los sacerdo-

tes Taopisquia (quienes guardaban todos los conocimientos hist6ri

cos, mitol69icos, astronómicos y jur!dicos, en escritos pintura} -

como todo elemento de civilizaci6n ind!gena. El rey de España, no~ 
br6 virreyes al mando de las nuevas colónias y Audianoiaa para el 

control pol!tico-jurtdico, mismas que estaban compuestas de cinco 
Didoroa, luego se crearla el Consejo da Indias. 

Hernan Cortéz form6 los Ayuntamientos que funcionaban en forma mu

nicipal, extendiéndose por toda Nueva España. 

Para la vigilancia desde España, el rey nombr6 Viaitadores y Jus-

oea de Residencia. 
Nace en España en el año 1~03, la Casa de Contrataoidn de Sevilla 

para salvaguardar los intereses de los Reyes Católicos en la Nueva 

España y su función fue dirigida especialmente al control del co-

mercio hasta el año de 1543, en que se crea un consulado indepen-

diente, la Universidad de Cargadores ds Indias, la cual conoció de 
las operaciones comerciales en Am6rica. Estas casas, consulados y 

universidades se formaron por comerciantes, mismas a las que el -

rey otorg6 facultades para crear normas de carácter mercantil lla

madas Ordsnanaas• 
En el año 1570, el rey Felipe II mand6 a recopilar las ordenanzas 

creadas por los consulados, casas y universidades, para formar la 

Rsoopilaaidn de las Leyes de Indias, destinadas a la colonia y la 

Real Ordsnansa da Intendencia, destinadas particularmente a la Nu~ 
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va España, l./. 
La Caaa da Contrataoi4n de Sevilla durd tres siglos, a consecuen-

cia de tener monopolizado el comercio, y hasta 1790 pierde total-
mente su poder. 

SegGn las ordenanzas, el Consulado tenía jurisdicci6n para conocer 
de quiebras de comerciantes que traficaban en Américo, 4/. 

El Ccnsulado de ,\/l::iao, se constituyd el 15 de junio -
de 1592, con supletoriedad de las ordenanzas de los Conauladoa de 

Sevilla, B~rgoa y Bilbao. La Cedula Raal, entre otras facultades 

referentes a pleitos y actos de comercio, especificd que tendría 

competencia para conocer de quiebras de comercio. 
En 1604, el Consulado da Nlziao, promulgd sus propias ordenanzas -

que con el título Ordananaaa del Consulado da Mlziao, Univaraidad 

da Narcada1••a da Za A'uava E'apa'1a, fueron aprobadas por F•lip• II y 

su jurisdicci6n abarc6i La Nueva Galioia, La Nueva ViaoaKa, Guate

mala, Yucatá~ b $~co~uaco, il, 
En el año 1743, se cre6 el Consulado de Guatemala, rest4ndole ju-

rusdicci6n al de México, 

La legislaci6n española tiene influencia directa en -

nuestro derecho de quiebras, a través del Fuero úuago1 el cual, -

conserva reminicencias del derecho romano, admitiendo todav!a la 

.}/ 

., 
¿1 

tonf, Castellanos RUlz Gregorlo, Cc>cnpendlo Histórico sobre las Fuentes del -
Derecho, Consejo Edltorlal del Gobierno del Estado de Tabasco, H6xlco 1978, 
plg, 154 • 
Conf, vazquez Arrnlnlo Fernando, op. cit. pag. 115. 
Conf, Cervantes Ahuniada RaOI, Derecho Hercantll, Ed, Herrero, S.A., H6xlco 
1978, p&g. ''. 
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esclavitud por deudasr el Fusro VieJo, a su vez, contempla la pri

si6n para el insolvente1 y el Fusro Real, la prisi6n para el inso~ 

vente mientras se proced!a a la venta de sus bienes. 

El C6digo ds Tortoaa consedi6 de manera t4cita que cuando el deu-
dor fuera condenado a pagar en vida, el acreedor tenta derecho a 

impedir la sepultura del deudor muerto hasta que s~s p~rientes y -
amigos pagasen sus deudas, 6/. 

Las Partidas de la legislaci6n alfonsina, dedican el t!tulo XV de 

la partida V, a la cesi6n de bienes del deudor en favor de sus a-

creadores en pago de sus obligaciones Esta partida, es precisamen

te el origen del derecho de quiebras español, II· 

En el año 1646, Fra~cisco Salgado de Somoaa, es el pr! 

mero que sintetiza científicamente la doctrina de las quiebras, en 
su obra Labyrinthua orsditorum oonourrsntium ad litsm psr dsdito-
rsm communsm lntsr illoa cauaatam~ •. Esta obra, se opone a la ri
qidéz de los ordenamientos italianos, concediéndo al poder pGblico 
intervenci6n por medio del juez para la cesi6n de bienes del deu-
dor, auxiliado por un administrador (síndico) para el remate y re
presentaci6n de los derechos del deudor. 

Las Ordenanaas ds ~ilbao de 1737, destinan el capítulo 

!I Conf. Esquive! y Ob,.egdn Tol"'lblo, Apuntes para la Hlstól"'la del Derecho en -
H6xlco, Ed, Calleja, S.A., H6xlcq 1937, pag. 264. 

lJ Conf. Benito L. Jos6, Al Sel"'vlclo de Nuestra Tradición Ju,.fdlca, La Doctrina 
Espal\ola de la· Quiebra, Javlel"' "<>l"'ata Ed. Hadrld 1930, p~g. 80. 

* Nos referlll'OS nuevamente al Derecho Espallol, poi"' sel"' el ol"'lgen t.aclto del De 
recho Hexlcano de Quiebras y las Ordenan~aa ds Bilbao constituyen la primera' 
legtslaclón for111al en H6xlco. 
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XVII a las quiebras, siendo este el primer documento en el mundo -

que habla expresamente de LoB Atraaadoa¡ FaZZtdos¡ Quebrados o AZ

aad~sJ Claaas y Modos da prooadar¡ y clasifica a la quiebra en: el 

atraso o suspensi6n de pagos, la quiebra inculpable o fortuita y -

el alzamiento; Estas ordenanzas entran como el primer c6di90 mar-

cantil que existi6 en Mdxico y a consecuencia de ellas, se cze6 el 

=~~aulado de Varacrda para lo~ra~ un control de comercio hacia Es
paña, por la gran importancia de esa ruta marttima. 

El Reqlamonto del Real Tribunal del Conaulado do Nd=i
co, del 11 de agosto de 1806, es considerado como un verdadero c6-
digo procesal mercantil que comprendo en sus 38 arttculos: la ju-

risdicci6n; substanciaci6n de negocios en v!a ordinaria1 en v!a -

ejecutiva y del Real Tribu~al de AZaada. Este ordenamiento oujet6 

a todos los comerciantes sin poder interponer privilegios o fuero 

militar,!/• 

!I Conf. VJzquez Armlnlo Fernando. op. cll. pAg. 12S. 
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MEXICO INDEPENDIENTE. 

Concluida la Independencia, continu6 vigente el dere-

cho de la colonia, aunque poco a poco se modificd y es sino hasta 

1984 cuando las Ordena"~ªª de Bilbao dejan de tener aplicaci6n. 

Por decreto del 16 de octubre de 1824, se suprimen los Consulados 

y se entrega la jurisdiccidn mercantil a los jueces de letras, mi~ 
mas que tenlan que ser asesorados por comerciantes. 

En el año 1829, en España surge el primer C4digo de ce 
marcio Espa~ol, obra de Don Pedro Saina de Andino, quien se basd -

en la leqislacidn francesa de 1807. 

El articulo 1035 de este c6digo, establecid la perdida del fallido 
de la administracidn de sus bienes, pero se sigui6 contemplando la 

prisidn por deudas, determinando que las facultades perdidas del -

fallido no pasaban a los acreedores, sino al s!ndico; as! como la 

ocupación judicial de todas las pertenencias del deudor, !/. 

Por decreto de Antonio Ldpea do Santa Anna,del año de 

1841, se establecieron las bases org4nicas para restablecer los -
tribunales mercantiles quedando la labor de desarrollo del comer-

cio a cargo de las J~ntaa de Fomento c!eadas por el mismo decreto, 

determin4ndose para ser miembro de estos organismos, se requer!a -

ser comerciante matriculado con negociación mercantil a nombre pr2 

pio. 
Este fue un decreto influenciado por los lineamientos establecidos 

~/ Conf. Barrera Graff Jorge. Tratado de Derecho ~ercantll, Ed. PorrOa Hnos, y 
Cia. ~6xlco, 1957, pag. 24. 
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en el C4digo Napol•4nioo, !.Q./ • 

. El Li"c. ~uan N •. ~~dr-t~~"~ da s. Miguel publicd su obra 

denominada Pandectaa Hispano_N4Ziaanaa,:c4digo General de 1853, y 
se integran de recopila"ciOnes de'-ii!~ leYes qeheralea vigentes como 
son1 Las Siete Partidas,· t,~··No_ÍJ(11i111~ ReoopiZaai4n d11 Indias, Autoa 
P:ro1.1ir:aias y Cedulaa hasta 1920, excluyendo las leyes inlltiles y -
derogadas. . " 
Estas pandectas sirviera~ de base para la creacidn del primer Cdd! 
qo de Comercio Mexicano. 

JE! Conf. Zamor6 Plerce JesOs, op, clt, p~g. 18, 
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PRIMER CODIGO DE COMERCIO MEXICANO. 

Este Cddigo fue promulgado el 16 de mayo de 1854, bajo 

el gobierno de Antonio Ldpez de Santa Anna, encomendado su proyec

to y elaboracidn al Lic. Teodosio Lares, en ese entonces Ministro 
de Justicia. 

Este COdigo comprende 1091 articules en cinco libros, de los cua-

les el cuarto comprende 165 articules con el titulo De las Qui•--

bras, cuyo objeto de regulacidn fue el siguiente; lº comprende Di~ 

posiciones Generales; El 2° trata de la Declaracidn de Quiebra y -
sus Efectos; El 3° De la ReposiciOn de la Declaracidn de Quiebra¡ 

El 4° consigna Disposiciones Consiguientes a la Declaracidn de --
Quiebra; El 5º se refiere a la Administracidn de la Quieb~aJ El 6º 

regula cuestiones referentes al Examen y Reconocimiento de Crédi-

tos contra la Quiebrar 7º sobre del Convenio1 El 8° se ocupa de la 

Uni6n de Acreedores1 El 9° establece Grado y Pago de Créditos1 El 
10º De la Clasificaci6n de la Quiebra y el 11º De la Rehabilita--

ci6n,•. 
El Código en mención, se caracterizó porque instituyó tres clases 

de S!ndicos: el provisional. el judicial y el definitivo. Otorg6 -

al deudor un término de ocho d!as para la impugnaci6n de la decla

raci6n de quiebra¡ contempló as!mismo la retroacci6n de los efec-
tos de la quiebra1 acepta el principio de mayor!a de votos en las 

resoluciones en las juntas de acreedores1 sumerge al deudor en la 

infamia, privandolo de los derechos civiles y de ciudadan!a1 suje-

• El C6di90 La.ras, se basó tanto en las Pandectas, COllO en los anteriores orde
namientos espaftoles mencionados en este capftulo y en el Código franc6s, asr 
como la costumbre sobre las primeras quiebras en Hfxlco, 
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·ta al procedimiento al deudor no comerciante, pero siempre y cuan

do la mayor!a de sus créditos sean de origen mercantil,!.!/. 

A fin de. 1855, fue abrogado este cddigo volviendo a estar en vigor 
las.O~d•~anaas ds BiZhao, por decreto del enton~es presidente sus
tituto Ignacio Comonfort. 

El Estado de México y el de Puebla, declararon ~n 1868 
vigente nuevamente el Cddigo de 1854. 

En el año 1878, el Estado de Tabasco expidid un Cddigo de Comercio 

casi copiado en su totalidad del Cddigo de 1854, _!1/. 
Mientras tanto, el Ejecutivo Federal nombrd en el año 1867, una c2 

misidn para la elaboracidn del proyecto de un nuevo cddigo, quedan 
do al frente de la misma, el Lic. Ramdn Rodr!guez, Pero se ven in
terrumpidas las labores y hasta lBBl se reanuda el proyecto y en-

trando en revisi6n en 1683. 

!!/ 

QI 

Conf. 
1976; 
Conf. 

Oomfnguez del Rf A1fredo 0 

p.tg. 71t. 
VAzquez Armlnlo Fernando, 

Quiebras, Ed. PorrGa Hnos. y Cfa, H6xlco •• 

op. cit. p.tg. llt1. 
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SEGUNDO CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO. 

El presidente Manuel Gonz41ez, expidi6 el 15 de abril 

de 1884 este c6digo que se compone de
0
1619 art!culos an seis li--

bros, de los cuales, el libro quinto regul& a las quiebras en 150 
art!culos, y en cuanto a procedimiento, en el libro sexto hay 112 

art!culos referentes al mismo tema. 

Seis titules corresponden al libro quinto: lº Disposiciones Gener.!. 
les1 2° ne la Clasificaci6n de la Quiebra1 3° Efectos del Estado -

de Quiebra: 4° De la Graduaci6n1 5° De la Epoca de la Quiebra1 6º 

De la Rehabilitaci~n. 
El libro sexto, t!tulo tercero, comprende once capttulos de proce

dimiento y disposiciones transitorias. 

Este C6digo de 1884, dispone que la tramitaci6n de los 

juicios mercantiles, deber& llevarse conforme a "las leyes y c6di

gos respectivos de procedimiento civil", en contravenci6n al Cddi-
90 de 1854 que disponta dar una tramitacidn especial a las contro

versias mercantiles, y de acuerdo a lo anterior, tomando en cuenta 

el car4cter federal que se le atribuyd a este ordenamiento, se pr~ 

movid una enmienda al arttculo 97, fraccidn lº de la constituci6n, 

para atribuir el conocimiento de los negocios mercantiles a los -

jueces o tribunales del orden coman,!~/. 

El Cddigo de comercio de 1884, es menos riguroso que -

su antecedente, en virtud de que deja al deudor libre en sus dere-

11! Conf, V6zquez Armlnlo Fernando. op, cit. ptg. 1~8. 
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chos1 se divide en parte sustantiva y parte procedimental; y se ~

obliga al stndicc a vender como unidad eccn6mica completa la:nego

ciaci6n fallida. 
Este ordenamiento trata de ser m4s espec!fico y exacto en cuanto a 

la redacci6n de su articulado1 en cuanto a la graduaci6n,!SB divi

de a los acreedores con privilegio en dos grados: en privilegio g~ 

neral y privilegio especial, el segundo trata de introducir los -

gastos médicos y funerarios del fallido, gastos de los factores, -

dependientes y criados, y los créditos de embarcaciones (gastos de 

continuación de viaje), lll· 
En materia de instrucciones bancarias, este c6digo adolece de def! 
ciencias que originan graves daños a los procedimientos, por ser -

este obscuro, y por lo tanto, el 4 de junio de 1887, el ejecutivo 

nombra una nueva comisión para reformar totalmente este c6diqo. 

J..~/ Conf. Código de Comercio de los Estados Unidos Hexlcanos.:de 1884, Ed, Val-
d6z v C.ulróz, 
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CODIGO DE COMERCIO DE 1889. 

El lS de septiembre de 1889 se promulga el Código de ~ 
Comercio vigente, y su publicaci6n se efectu6 del 7 al 13 de octu

bre del mismo año, e iniciando su vigencia a partir del d!a prime

ro de enero de 1890, expedido por el presidente Porfirio D!az. 
Este Código se aparta radicalmente del anterior y toma como m.:idelo 
el C6digo Esnañol de 1885, el C6digo Italiano de 1882 y es infuen
ciado por el Código Francés de 1867. 

Este C6digo contempla 93 art!culos en su libro cuarto 

en cuanto a quiebras, y el libro quinto en lo referente a procedi

miento, dedica 84 artículos. 

El título primero del libro cuarto contiene nueve capitules, que -

son: 1º Disposiciones GeneralesJ 2º De la Clasificación de las·--

Quiebras, De los Efectos del Estado de Quiebra en el 4°1 En el s• 
Del Convenio de los Quebrados con sus Acreedoresi 6° De la Gradua

ci6n1 7• De la Rehabilitación1 e• Disposiciones Generales relati-

vas a las Quiebras en las Sociedades Mercantiles1 9° De las Quie-

bras de las Compañías y Empresas de Ferrocarriles y dem!s Obras -

PQblicas. 

La graduación de cr6ditos en esta ley, se presentó am

pliada y especificada respecto de cada grado y naturaleza1 se est~ 

bleciO asimismo el desapoderamiento de la administraci6n y de la -

modificación que sufre al dominio el fallido respecto de sus bie-

nes. 
Por la quiebra, el fallido no podrá comparecer ni como actor, ni -
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como reo en el juicio entablado respecto a los intereses concursa
les 1 establece la obligacidn de relacionar en una lista los bienes 

cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un titulo 

legal e irrevocable, por lo mismo, no son sujetos a embargo. 

El sistema procesal deja la administracidn, realizacidn y reparto 

de bienes, as! como el nombramiento de sindico definitivo, a crit~ 

rio de la junta de acreedores; adem4s, adquiere el sindico atribu
tos de un simple mandatario de los acreedoresJ establece igualdad, 

en cuanto a los conceptos de Cesacidn de Pagos y de Suspansi4n de 

Pagos; concede una indebida tutola a los créditos bancarios1 el -

procedimiento se vuelve privativ!sta, en el sentido de que, el --
juez se convierte en espectador de la actividad acreedora. 

Se establece una tramitaciOn especial para los juicios mercantiles 

regresando al concepto del COdigo de comercio de 1854 y mantiene -

una inOtil distinciOn entre deudas civiles y deudas mercantiles, -

cuyo incumplimiento podrla ser causa de quiebra. 

En busca de reformar el C6digo de Comercio de 1889, en 

el año 1929 se proyecto un nuevo cOdigo de Comercio, el cual no -

llega a ser promulgado pero que contempla una originalidad en sus 

disposiciones, en especial a las concernientes a los efectos de la 

declaraci6n de quiebra, en que el deudor pierde el dominio y la P2 

sesi6n de todos dUS bienes presentes y futuros, con excepciOn de -

de los inembargables. 
Este proyecto de C6digo le otorga personalidad jur!dica al concur

so, por der, en cuanto al desapoderamiento, un cambio de propiedad 

de bienes, los cuales pasan del fallido al concurso como persona -

jurídica. 
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B, LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS DE 1943. 

ANTEPROYECTO. 

Surge la necesidad de adecuar al tiemco y reformar los 
defectuosos ordenamientos que contenta el Ctdigo de comercio vige!!. 
te, aunado esto, a los cambios pol1tico-econ6mico por los que pas6 
el pata a lo largo de 60 años, todo esto provoca la creaci6n bajo 
los auspicios de la Secretaria de Econom!a Nacional del anteproye~ 
to de ley, iniciado el 16 de julio de 1939, mismo que qued6 con-~
cluido en maya de 1941. 

La Comisi6n encargada de la elaboraci6n del proyecto, 

tuvo como premisas tres principios primordiales: 1ª hacer un ---
proyecto sistemStico1 2ª Que fuese lo nr6s C"Ompleto posible tratan 
do el problema central y 3º pretender redactar un proyecto moder
no. Para esto, hab!a que usar t~rminos ad~cuados que se entendie-
ran en la pr&ctica, as! como la experiencia y la aplicaci6n de las 
soluciones doctrinales. Este anteproyecto es influenciado por la -
doctrina española y en especial el C6di90 de Comercio Español de 
1885 y del C6di90 de Sainz de Andino, por ser estos, parte de la -
le9islaci6n m&s completa en materia mercantil en esa época, 

Se re9resa al concepto FublicCstico del proceso, en -
que la quiebra no es un proceso de interés privado en el cual loa 
acreedores son los Gnicos en la direcci6n del proceso, sino de in
terés social y pGblico, en que el Estado tutela los inter&ses ca-

lectivos, 
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Se deja de manejar como concepto central el de oomer-

oianta y de aoto da oomarcio, para ser el de Empresa mercantil, en 

que se encuentran en jueqo los intereses colectivos,!.§_/. 

En el anteproyecto en an4lisis, el factor principal es 

la conservaci6n de la empresa fallida y que se establece como Nor
ma directiva fundamental • 

.!i/.Conf. Anteproyecto de Ja Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Secretarla 
de Econom(a Nacional, M~xleo 19~1, plg. 12. 
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LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS. 

Esta Ley es promulgada por el presidente Manuel Avila 

Camacho, publicSndose en el Diario Oficial de la Federacidn el 20 

de abril de 1943 y se compone de 469 arttculos y 6 transitorios en 

ocho capttulos, siendo estos: 1° Del Concepto y Declaracidn de --
Quiebra1 2° De los Organos de la Quiebra1 3º De los Efectos de la 

Declaraci6n de la QuiebraJ 4° De las Operaciones de la Quiebra1 5° 

De la Extinci6n de la Quiebra y de la Rehabilitacidnr 6° De la Pr~ 
vencidn de la Quiebra1 7° Quiebras y suspensidnes de Pagos Especi~ 

les y e• De los Recursos y De los Incidentes en los Juicios de --

Quiebras y de las suspensiones de Pagos. 

Este ordenamiento facilita la interpretacidn y conoci

miento de los juicios ccncursales, en cuanto a las legislaciones -

anteriores contenidas en les C6digos de Comercie vigente y deroga

dos. 
Hace una distinci6n m4s acertada en lo referente a la clasifica--
ci6n de los cr4ditos al dividirles en cincoi 1º Singularmente pri

vilegiadcs1 2º Créditos hipotecarios; Jº Cr4ditos con privilegie -

especial1 4º Cr4ditcs comGnes por operaciones mercantilesr 5° cré
ditos comGnes por derecho civil. 

Sin embargo, el legislador deja un punto de conflicto derivado del 

contenido del Qltimo p4rrafc del articule 261 que dice: 

"Los acreedores del quebrado se clasificaran en les -
qradcs siguientes, segQn la naturaleza de sus créditos: 

1.- ..••• 
11.- •..•• 



III.- •••• • 
IV.- ••••• 
V.- • • • • • 
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Los crdditos fiscales tendr4n el grado y la prelaci6n 
que fijen las leyes de la materia". 

De la anterior fraccidn, se desprende que se deja a las leyes fis

cales la libertad para expresar su grado y prelacidn, as! se d4 la 

posibilidad de que el f!sco embargue la masa de la quiebra en per

juicio de los trabajadores, esto en contravencidn a lo dispuesto -

por el art!culo 123 constitucional, en su fraccidn XXIII, mismo -

que a la letra dice: 

"Los cr~ditos en favor de los trabajadores por sala--
rios o sueldo devengados en el a1timo año, y por indemnizaciones, 
tendr4n preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de con-
curso o quiebra•. 

Por lo tanto, existe contradiccidn al art!culo antes -

transcrito en integrar la L. de Q, y s.P. a los trabajadores y em

pleados en la clasificaci6n de Cr4ditoa aingutarma"ta privitagia-

doa, y la misma ley dispone en su art!culo 262, qui@nes integran -
este cr3dito, en especial la fracci6n IIr, que señala: 

guientes, 
"son acreedores singularmente privilegiados los si----

r.- ••••• 
II.- •••• , 
llI.- Los salarios del personal de la empresa y de los 

obreros y empleados cuyos servicios hubiere utilizado directamente 
por el año Oltimo anterior a la quiebra", 
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Por otra parte, la ley a estudio, satisface la necesi
dad de reglamentar el procedimiento de suspensidn de pagos y en e~ 

pecial, lo relativo al convenio preventivo. En ella se inviste al 

juez para que maneje personalmente las operaciones de la quiebra y 

lo fa=ulta a practicar los actos de ocupacidn preliminares del co~ 
curso, auxiliado por el stndico. 

Establece sanciones eficaces por la demora al practicar los actos 

y diligencias de ley (hoy en dra, son obsoletas dichas sanciones). 

El Ministerio Pablico, es obligado a intervenir como -

representante del interés social y del Estado, al igual que se tr~ 

ta de que las sindicaturas sean ejercitadas por Instituciones de -
crddito y por las camaras de Comercio, J,!/. 

De lo visto en este cap!tulo, concluimos que es nota-

ble el avance concursa! a través de los diferentes C6digos de co-

tnercio que han surgido en la Hist6ria Mexicana, sin embargo, nues

tra actual ley, una vez desprendida del C6digo de Comercio, ha si

do refortimda s6lo en algunos aspectos, como veremos en los siguien 

tes cap!tulos de este trabajo. Pero es necesaria una reforma de -

fondo en que se actualice el procedimiento de acuerdo a las rela-
ciones comerciales de nuestro tiempo. No necesariamente cambiar la 

ley por ot~o ordenamiento con otro procedimiento nuevo, como se ha 

intentado en proyectos de Estado, 
Nuestro porcedimiento concursa! funciona, pero hay que adecuarlo a 

nuestra realidad comercial actual, 

J2.!. Conf, Domfnguez del Rro Alfredo, op. cit. pag. 79. 



REFORMA A LA LEY DE QUIE3RAS Y SUSPZNSION DE PAGOS 

DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1986, 

PUBLICADA EL 13 DE ENERO DE 1987. 

CAPITULO 111. 



A. REFORMA A LA LEY DE ourEBRAS y SUSPENSrON DE PAGOS DEL 14 DE 

NOVIEMBRE DE 1986, PUBLICADA EL 13 DE ENERO DE 1987. 

42 

La Reforma de 1996, es el resultado. despuds de varios 

intentos de actualizar la L. de o. y S.P. viqente, por decreto e~ 
pedido por el presidente Hiquel de La Madrid Hurtado, a travds de 

la secretaría de Gobernacidn,•. 

Por medio de la misma, se reforman los artrculosi 11 -

p4rrafo tercero, 16, 17, IS, 26 fracciones V y XI, 28, 29, 30 pri

rner p4rrafo, 46 fracciones V y VIII, 52, 56, 62 primer p4rrafo, 67 

fraccidn II, 86, 107, 108, 109, 192 tercer pSrrafo, 197, 199 y 398, 

se adiciona el pSrrafo dltimo al artrculo 481 y se derogan los ar

t!culos: 26 traccidn IX, 31, 32, JJ, 34, JS, 36, 37, JS, 39, 40, -

41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 y 198 dltimo p4rrafo. 

como consecuencia de dicha reforma, a su vez se modifl 

can los artículos 28 fraccidn V, 142 y 143 de la Ley Org4nica de ~ 

Los Tribunales De Justicia Del Fuero Comdn Del Distrito Federal. 

En su exposicidn de motivos, eeñala el inter~s del Es

tado en proteger las fuentes de empleo.y por lo tanto, cobre plena 

vigencia el Derecho al Trabajo, a trav@s de la proteccidn a la --

planta productiva existente. Esto es, a efecto de que las empresas 

logren sortear las crisis y surgir vigorosas para el desarrollo de 

la Nacidn. 

* Conf. Funda111ento: artfculo 71 fracc. 1 de Is Const,tucldn Polltlca E,U,H, 
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Se hace hincapi~ en los principios De int•r4s sooiat y 

p'bZioo y de que La oonsarvacidn da las empresas as norma directi

va fundamental (contemplados en el anteproyecto de la L. de Q. y -
SP. de 1943) y expresaa 

"El crear y fomentar una empresa comercial o indus---
trial eficiente, din4mica y productiva, es tarea que requiere con2 

cimientos especiales, experiencia y recursos. Estas cualidades se 

hacen m!s urgentes cuando la empresa se encuentra en estado de cri 
sis financiera". 

Del p!rrafo anterior, concluye que se tiene que insti

tucionalizar la Sindicatura, para que esta pueda sortear la m!s -

grave crisis como lo es la !liquidez. As!, toca a las C4maras de -

Comercio y de la Industria, los procedimientos concursales priva-

dos. 

Tratandose de entidades paraestatales, empresas del Sector Pdblico 

y otras empresas no afiliadas a las citadas Cámaras, se designa a 

la Sociedad Nacional de Crédito que señale la Secretaría de Hacieu 

da y Crédito Pdblico. Por lo tanto, el Estado asume la responsabi

lidad de estas sindicaturas, 

Se desprende de lo señalado, que las Cámaras por su e~ 

periencia en e~ ramo y además de que cuentan con los recursos eco

n6micos que requiere la ley (recursos de las cuotas de los agrcml~ 

dos mas los honorarios fijados en Ja Ley de Quiebras), son las in

dicadas para el desempeño de estas funciones. 
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La reforma expecifica la notificaci6n de la sentencia, 

se deber& efectuar en forma personal, tanto al quebrado como al M! 
nisterio PGblico y a la Sindicatura designada1 reduce astmismo la 

publicaci6n de la sentencia mencionada, al diario oficial y a un -
peri6dico de mayor circulaci6n. 

Se contemplan las delegaciones que puede hacer la sindicatura a -

terceres y las sanciones penales a que est& sujeta ésta, adem&s de 

la libertad para la venta de bienes especificos sin la autoriza--
ci6n del juzgador. 

En consecuencia, se formaron tres juzgados concursales 

en los que se radicaron los procedimientos ya existentes, sum&ndo

se a estos los nuevos juicios de concurso por conocer. 

Esta reforma, en su esencia fue encaminada exclusiva-

mente a resolver los conflictos de las sindicaturas, como ya hemos 

visto. 
Es evidente que fue necesaria porque como lo señala su exposicidn 

de motivos, las Sindicaturas no hab!an operado correctamente hasta 

entonces, en virtud de que las C4maras y las Instituciones Nacion~ 

les de Cr~dito, no aceptaban los cargos y solamente los comercian

tes particulares o profesionistas que fung!an cada año en las lis

tas de auxiliares de la administracidn de la justicia con nombra-
mientas de S!ndicos, eran quienes s! aceptaban dicho cargo y en -

bastantes ocasiones, no estaban debidamente capacitados para el -
desempeño de tan importante funcidn, que viene a ser el drgano de 

la quiebra o suspensidn de pagos, que deber& atender a que la em-

presa subsista ya sea sobreviviendo dentro del procedimiento como 
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tal o siendo enajenada como unidad empresarial, 

La reforma fue necesaria despaes de 45 años desde la -
promulgaci6n de la ley, pero result6 insuficiente, porque adem4s -
de lo reformado, falt6 regular sobre el concepto de Sindic~turas, 
oblig~ciones pa~a las C4rnaras e Instituciones de Cr~dito, en caso 
de negligencia y aunado a esto, falt6 reformar otras cuestiones de 
mayor importancia que causan vicios y entorpecimientos a la propia 
ley, cuestiones que verémos m4s adelante y son objetivo pri1norldal 
de este trabajo. 
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B. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA Y SUSPENSION DE PAGOS. 

La primera parte de la Reforma a estudio, ae encamina 
a dismlnuir el aspecto de la publicidad de la sentencia que decla
ra el estado de quiebra, suprimiendo una do las publicaciones en -
los diarios, quedando el p4rrafo se9undo del arttculo 16 de la Ley 
de Quiebras, de la siguiente forma: 

"El stndico har4 publicar un extracto de la sentencia, 
por tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la Federaci6n 
y uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en el lugar en que se 
haga la declaracidn de quiebra, y si fuere conveniente, a juicio -
del juez, en las localidades en las que existieren establecimien-
tos importantes de la empresa~. 

La Comisi6n encargad~ de elaborar la L. de O y SP. m~ 
nifeat6 en el Anteproyecto~ 

"se ha organizado un amplio sistema de publicidad, no 
s6lo por la obligatoriedad de la inscripcidn en el Registro Pabli
co de Comercio y en los de la Propiedad, en determinados casos, s! 
no también a través de una efectiva publicidad, no s6lo en la fin
gida pero necesaria forma de publicacidn en el Diario Oficial, si
no tambidn en la prensa diaria. As! se asegura efectivamente la d! 
fusi6n y conocimiento de la declaracidn de quiebra, en tales tértn! 
nos, que la Comisi6n no ha vacilado en considerar estas publicaci~ 
nes con valor de notificacidn legal para aquellos acreedores de d~ 
micilio desconocido•11. 

ll Conf. Anteproyecto de Ja L. de Q, y SP. de 1943, Sec, de EconOftlra Nal. p~g.16. 
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La L. de Q, y SP, diferenci6 entre acreedores con dom! 
cilio conocido, para los cuales contempla que la publicidad del -
procedimiento concursal, se les har4 saber por escrito, por correo 
ordinario o por telegrama, y para acreedores cuyo domicilio se de~ 
conoce, ser4 suficiente las publicaciones ordenadas en el nuevo P! 
rrafo segundo del artículo 16 de la L. de Q, y SP. 

Para ambos casos ser4 efectiva como notificacidn personal, la dlt! 
ma publicaci6n, cuya fecha se tomar4 como referencia para el comp~ 

to de los 45 días que fija la ley a efecto de que concurran los a
creedores a hacer valer sus créditos. 
De igual manera, el artículo 406 establece que para la notifica-
cidn, publicidad y oposicidn a la sentencia de declaraci6n de sus
pensidn, se estar4 a lo dispuesto en ~1 capítulo tercero del títu
lo I de la propia ley, siendo aplicable, pues el procedimiento con 
templado en.el referido artículo 16 antes analizado. 

De lo anterior, se desprende la importancia de la pu-
blicidad de la sentencia de declaracidn de quiebra, la cual no po
dr4 dejar de pronunciarse, aan frente a la !liquidez de la fallida 
ya que en ella se tornar4n las medidas necesarias para el cumpli--
miento e incluso el remate judicial de bienes de la misma, para la 
obtencidn de recursos econdmicos. 

En el cuerpo de la Ley, se preveén ocho casos m4s en -
que se deber4n hacerse las publicaciones, mismas que son, a saberJ 

1,- La de la sentencia para la Modificacidn de la Fecha de Retro-
accidn (a~t. 119), cuya publicacidn se realiza de igual forma 
a la de la sentencia declarativa, conforme al art, 16. 
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2.- Convocatoria para la Junta de Reconocimiento de Crddito. 
(art. 76)~ publicacidn de igual forma a la sentencia declarati 
va, conforme al art!culo 16. -

J.- Junta de Admisi6n del Convenio, en el caso de Extinci6n de la 
Quiebra por Convenio. 
(art. 311), 3 edictos de 5 en 5 d!as en un diario de mayor ci~ 
culacidn. 

4.- Segunda Convocatoria por no obtenerse mayor!a legal, en el ca
so de Extincidn da la Quiebra por convenio. 
(art. 322), publicaci6n de igual forma a la sentencia declara
tiva, art. 16, 

5.- Publicacidn de la Aprobacidn o Desaprobacidn del convenio de -
Extincidn de la Quiebra. 
(art. 338), publicacidn de igual forma a la sentencia declara
tiva, conforme al art!culo 16. 

6.- Extracto de la Demanda de Rehabilitacidn del Quebrado, 
(art. J87), p~blicacidn de igual forma a la sentencia declara
tiva, art. 16. 

7.- Sentencia de Rehabilitacidn de la Quiebra. 
(art. 390), publicacidn de igual forma a la sentencia declara
tiva, art. 16. 

a,- sentencia de Aprobacidn o Desaprobacidn del Convenio propuesto 
en la Suspensidn de Pagos. 
(art. 421}, publicacidn de igual forma a la sentencia declara
tiva, art. 16. 

De estas ocho publicaciones señaladas, de las Cnicas -
que es necesaria su publicacidn, son las de la Sentencia de Modif! 

cacidn de la Fecha de Retroaccidn y la de la Sentencia de Rehabil! 

tacidn ~el QUebrado, por ser estas de interés pablico y toda vez -

que putr-en afectar en las relaciones comerciales para con el que-

bra~o, ade::As de que terceras personas, al afectarles una u otra 

aentencia, ?Qdr5n ejercitar acciones contra el fallido o reabrir -

operaciones comerciales con el mismo. 
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Las seis publicaciones restantes, son innecesarias, en 

virtud de que s6lo afectan a los intereses del procedimiento y no 

a terceros, siendo que el que tuviere interés ya fue llamado por -

medio de la publicaci6n de la sentencia declarativa. 
En cuanto a los 6rganos de la quiebra, estos son notificados en -

forma personal y los acreedores, por su inter~s jur!dico, tienen -

que estar vigilantes de la evoluci6n del procedimiento, por lo que 

es evident~ que se informen sin necesidad de publicaci6n, sobre -

las fechas de asamblea o modificaciones al procedimiento. A esto, 

se suma el alto costo que hoy en d!a cuesta la publicacidn y que -
en determinados casos de falta de recursos econdmicos del fallido, 

esta ero9acidn puede afectar el estado financiero y jur!dico del -

mismo. 
NO es 16gico convocar por publicaci6n nuevamente 4 quienes ya con
currieron para hacerles saber sobre la fecha de celebraci6n de la 

Junta de Reconocimiento de Créditos, Junta de Admisi6n del Conve-
nio o publicaci6n de la Aprobaci6n o Oesaprobaci6n del Convenio de 

Extinci6n de la Quiebra o del convenio propuesto en la suspensi6n 

de Pagos. 
con menos importancia, la publicaci6n de un Extracto de la Demanda 

de Rehabilitaci6n del Quebrado. 

De lo antes analizado, llegamos a la conclusi6n de que 

solamente la sentencia de oeclaraci6n de Quiebra o suspensi6n de -

Pagos y las Sentencias de Hodificaci6n de la Fecha de Retroacci6n 

o Rehabilitaci6n del Quebrado, deben ser las Qnicas cuya publica-

ci6n es obligatoria y en caso contrario se aplicaran las sanciones 

que contempla esta ley en los art!culos 17 y lB. 
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C. LA SINDICATURA: DESIGNACION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL. 

La segunda parte de la Reforma, tiende a reestructurar 
las Sindicaturas, cuya funci6n venia siendo desarrollada en forma 

deficiente, tal y como lo señala el Maestro RaOl Cervantes Ahumada 
y dice: 

"En la pr4ctica, el sistema ha funcionado mal, porque 

los bancos s61o aceptan las quiebras jugosas; Las C4maras de ComeE 
cio generalmente no aceptan su designacidn por no estar preparadas 

para el desempeño de las sindicaturas, como tampoco lo estan, en -

general los comerciantes", ll· 

Corno resultado, las Sindicaturas han sido ejercidas -

por profesionistas particulares, por lo que la Reforma en éste as

pecto es plausible, puesto que nadie m4s interesado que la propia 

camara de comercio o de la Industria a la que pertenezca el comer

ciante o industrial, le puede importar la subsistencia de la empr~ 
sa como tal y además, nadie mejor pudiera tener el personal calif! 

cado para la administracidn de una quiebra o suspensidn de pagos -

de cualquiera de sus socios. 

Sin embargo, en la práctica ha surgido la siguiente 

cuestidn: Al ser notificada la Cámara correspondiente, la misma no 

acepta el nombramiento, argumentando que por el simple hecho de 

que el socio fallido que pertenece a esa C&mara, no esta al co----

1,1 Cervantes Ahumada Ra~l. Oerecho de Quiebras, Ed. Herrero, S.A. Hdxlco 1978, 
pjg, 67. 
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rriente en sus cuotas, hace que el mismo no tenga los derechos que 
le otorqa la C4mara a sus agremiados, por lo tanto, el fallido no 
es socio o sencillamente la C4rnara se abstiene de contestar. Esto 
implica que la C4mara puede optar por aceptar o no, dependiendo de 

la conveniencia, y es 16gico que el fallido no est~ al corriente -
en el pago de sus cuotas, ya que debido a su insolvencia, sus ese~ 
sos recursos los destina a su funcionamiento interno, y tal ne9at! 
va por parte de la camara relativa, se debe a que para la adminis

tracidn de las Sindicaturas, se requiere de toda una infraestruct~ 
ra interna, cuya creación importa una cuantiosa e inconveniente -

erogaciOn, por lo que utilizando ingeniosamente tal argumenta como 
fundamento de su negativa, se libera de tal designacidn. 
Resulta relevante hacer notar que no existe sanci6n alguna en la -

L. de Q. y SP. para la falta de aceptación de la Sindicatura. 
Para lo anterior, el arttculo 28 señala en su lª fracci6n reforma
da: 

"El nombramiento de Síndico podra recaer; 
I. En la C~ara de Comercio o de la Industria, a la -

cual pertenezca al fallido, salvo que se trate de ~na entidad par~ 
estatali y • 

La fracción segunda del anterior articulo señala: 

"Bl nombro.miento de Síndico podrá recaer: 
II. En la Sociedad Nacional de Cr~dito que señale la -

Secretarla de Hacienda y cr~dito Pdblico, en cualquier otro caso¡ 
la cual otorgar& la preferencia prevista por el artículo 477 de la 
presente ley si se trata de una empresa aseguradora. 

El juez, al recibir la demanda de declaración de quie
bra, deber& notificarla a la CAtnara de Comercio o de la Industria 
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correspondiente, o a la Secretar!a de Hacienda y Crédito Pdblico, 
para hacer la designaci6n de Sindico en la sentencia que la decla
re, en su caso". 

Se desprende de lo anterior, que el juez comunica a la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Pdblico de la necesidad de que se 

designe una sociedad Nacional de Crédito para el desempeño de una 
Sindicatura especifica. 

Nos encontramos en este punto, con el problema de que 
sencillamente la Secretarla de Hacienda y crédito Pdblico se niega 

a contestar o lo hace bastante tiempo después. Asl e~tamos nueva
mente en la circunstancia de que el juez no tiene en tiempo oport~ 

no la sindicatura, y por lo mismo, se causan entorpecimientos al -

procedimiento y perjuicios a los acreedores del fallido. 

En forma provisional, las Sindicaturas han vuelto a ~

ser ejercidas por los profesionistas nombrados en las listas de -

S!ndicos auxiliares de la administraci6n de la justicia que nombr6 

el Tribunal superior de Justicia en el año de 1986, por ser esta -

la dltima lista para dicha funci6n y por los nombrados en las lis

tas para s!ndicaturas de concursos necesarios y voluntarios, a tr~ 

v~s de Sindicaturas provisionales, ll• 

Por otra parte, las C4maras y las sociedades Naciona--

JI Carmle Inmobiliaria, S.A. Quiebra, exp, 111/87, Ju2gado 2° Concursa! D.F. 
- Automotriz Agullar Hermanos, S,A, Suspensión de Pagos, exp. 2/88 Juzgado 2• 

Concursa! del D.F. 
Editorial Bodonl, ,S.A. Quiebra, exp. J/88 Juzgado 2° Concursa! D.F. 
Zamora Gómez Harlo, Quiebra, exp. 18/88, juzgado Jº Concursa! D.F. 
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les de Cr~dito dispusieron desde la promulqaci6n de la Reforma ha~ 

ta su entrada en vigencia de tiempo en exceso para formar el apar.!. 
to necesario para· el desempefto de las stndicaturas. 
En efecto, por disposici6n expresa del art!culo transitorio prime
ro del decreto de reforma en an&lisis, el mismo tuvo seis meses p~ 
ra crear las Sindicaturas. 

Por otra parte, el artículo tercero transitorio de la 
L. de Q. y SP. de 1943, que a la letra dice: 

•La Secretaría de Hacienda y CrAdito pQblico, la comi
sidn Nacional Bancaria y los damas organismos que tengan interven
cidn en la preparacidn de las listas de personas aptas para el de
sempeño de la sindicatura, dar&n cumplimiento a lo que esta ley -
dispone sobre el particular, para que antes de que transcurran dos 
meses, a partir de la publicaci6n de esta ley queden preparadas 
las listas de s!ndicos y comunicadas por conducto regular a los -
tribunales y juzgad~s de la Federaci6n•. 

Este arttculo ha sido letra muerta a 45 años de la Re
forma, y de esta, a la fecha ruy obllgadamente por parte de las C! 
maras y las Sociedades Nacionales de Crédito, hasta donde sabemos. 

En conclusi6n, el sentido de la Reforma fue dirigido a 
que la quiebra y la suspensi6n de pagos sean administradas por in~ 
tituciones con mayores recursos y capacidad, por lo que fue acert~ 
da para el desarrollo de la quiebra el designar stndicos a las c&
·iuaras de Comerclo y de la Industria, o a las Sociedades Nacionales 
de Crédito que designe la Secretar!a de Hacienda y Cr~dito Pdblico 
Pero esta Reforma no obstante su buena intenci6n, es deficiente al 
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omitir disponer la obligatoriedad de las Cámaras de aceptar la sin 
dicatura en el procedimiento de su agremiado a independencia de -

que este se encuentre o no al corriente en el pago de sus cuotas y 
preveer la aplicaci6n de sanciones a la misma CSmara en caso de n~ 

gativa. 

En cuanto d la Secretaria de Hacienda y Crédito POblico, toca a su 

legislaci6n regular sobre la materia, contemplando una rápida y 
eficaz resoluci6n, en la cual, al designar a la Sociedad Nacional 

de Crédito que deba desempeñar la Sindicatura en cuesti6n, esta d~ 
ba aceptar a la brevedad posible y ser sancionada en caso de negl! 

gencia. 
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EL JUICIO CONCURSAL. 

UNIVERSALIDAD Y COMPETENCIA. 

CAPITULO IV. 
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A. LA UNIVERSALIDAD DEL JUICIO CONCURSAL. 

El estado de quiebra se genera al manifestarse la ces~ 
ci6n de pagos de un deudor al que le es imposible cumplir con sus 
obligaciones liquidas y vencidas, a este respecto, el Maestro Gar
cta Harttnez expresa1 

"Este estado de impotencia patrimonial es un fendmeno 
puramente econdmico que debe exteriorizarse para que asuma caract~ 
res jurtdicos, porque si no se exterioriza, para el derecho no --
existe" 11. 

El estado concursa! comprende una generalidad de todo 
derecho y obligacidn comercial de fallido, por lo tanto, ea una -
universalidad porque sujeta a su esfera jurtdica la totalidad de -
sus bienes y acreedores, siendo esto el principio fundamental del 
procedimiento do quiebra que es dnico, por lo que no se puede per
mitir las acciones ejecutivas individuales contra el deudor, sino 
que estas debieran ejercitarse mediante una accidn colectiva de -
acreedores frente a la masa, colocandolos en igualdad de circuns-
tancias de acuerdo al principio Par Conditio Creditorum (bajo el 
mismo ple de Igualdad), salvo causa de, legttima prelacidn. 
La masa se integrara por todos los bienes y derechos pecuniarios 
del quebrado constituyendo una totalidad, la cual, el drgano juri!!. 
diccional repartir& de acuerdo al principio anteriormente señalado. 

ll Garcfa Martfnez Francisco, El Concordato y la Quiebra, Editorial Palmlra, -
Buenos Aires 1962, TOlllO 1, pag. 178. 
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una vez dictada la sen~encia declarativa, todos los -

acreedores quedan legalmente protegidos en cuanto a sus derechos, 

y por lo mismo, se protege al deudor de buena fe, que por infortu
nios cae en estado de cesaci6n de pagos, rn4s adn hoy en d!a cuando 
el Estado tiene especial preocupaci6n en proteger la planta produ~ 

tiva del pata.Esta proteccidn se d4 contra la acci6n de cualquier 

acreedor que pretenda cobrar su crédito a través de la ejecuci6n -

forzada, ya que ello llevarla al desmembramiento de la unidad ecc

n6mica del fallido y perjudicarra los derechos de los dem~s acree
dores, por lo qua la ley protege con el procedimiento objeto dee~ 

te estudio, tanto a la fallida, como a loe acreedores, reagrupando 

a estos en una Hcci6n ejecutiva colectiva de car&cter universal. 

La declaraci~n de estado jurídico de quiebra, hace pr2 

cedente la competencia atractiva al juzgado donde se radic6 el ju! 

cio concursa!, de todas las acciones jurídicas ejercidas en contra 

de los bienes que integran el patrimonio del fallido, quedando 

exclutdas las acciones inherentes a su propia persona. 

En este sentido, el articulo 126 de la L. de Q. y SP. 

expresa: 

"Se acumularan a los autos de la quiebra todos los ju! 
cios pendientes contra el fallido, ••••• 

I Aquellos en que ya est4 pronunciada y notificada la 
sentencia definitiva de primera instancia. 

II Los que procedan de cr@ditos hipotecarios y prenda-
rios". 
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Por otra parte, el art!culo 127 de la ley mencionada, 
complementa: 

~En aJnbos casos, cuando hubiere sentencia ejecutoria, 
se acumular~ a la quiebra para los efectos de qraduaci6n y pago~. 

El artículo 408 de la misma ley, señala para la suspon 
sidn de pagos: 

"Mientras dure el procedimiento, ningdn cc~dito consti 
tuido con anterioridad, podr4 ser exigido al deudor, ni dste podr'l 
pagarlo quedando en suspenso el curso de la prescripci6n y de los 
térm.i~os, en los juicios a que se refiere el art!culo siquiente, ~ 

Se especifican las excepciones en el art!culo 409 que 

a la letra dice: 

"Con excepci6n de las reclamaciones por deudas· de tra
bajo, por alimentos o por créditos con garantía real, quedarán en 
suspenso los juicios contra el deudor que tengan por objeto recla• 
mar el cumplimiento de una obligación patrirnonial1 pero se podr!n 
practicar en ellos las actuaciones tendientes a prevenir perjui--
cios en las cosas sujetas a litigio o a conservar inteqramente les 
derechos de las partes." 

Pe lo expuesto, se desprende la atracciOn de los jui-

cios inherentes al concurso e incluso para que ya dentro del proc2 

dimiento queden en suspenso, prohibi~ndose las acciones ejecutivas 

individuales. 



sa 

El juicio concursa!, requiere de una unidad de acci6n 

que aboca a st; todas las acciones pecuniarias obligacionales a -

que est4n afectos los bienes y derechos de la masa, y por consi--
guiente, el juez que conoce de una quiebra o suspensi6n de pagos -

legalmente formada, debe ser el Gnico competente no s6lo de los a~ 

tos iniciados ante otros jueces con anterioridad a la apertura del 

procedimiento concursa!, sino también de los que después se deman
den. 

Este principio es sustentado en la L. de o. y SP. en -
los art!culos señalados con anterioridad, sin embargo no encontra

mos fundamento en el C6digo de Comercio que apoye y reglamente es

ta atracci6n y sus efectos. 

Esta reglamentaci6n debe ser en el sentido de que el juez, al con2 

cer de un litigio y tener conocimiento de que el demandado se en-

cuentra sujeto a un juicio concursal, a excepci6n expresa de los -

casos previstos en la L. de Q. y SP., remita los autos para su acE 

mulaci6n en forma oficiosa al juez que previene del concurso y no 

continae con el litigio en un inatil intento de ejecuci6n forzosa 
que solamente iraplicar!a retraso en la impartici6ttde justicia en 

los tribunales. 

A falta d& reglamentaci6n expresa en el C6dig~ de Co-
mercio, el juzgador al recurrir al C6digo de Procedimientos Civi-

les en forma supletoria; se topa con lb misma laguna de regla.ment.!_ 

ci6n; encontr4ndose anicamente la figura de la conexidad de la ca~ 

sa que para los efectos de nuestra materia; no es splicable plena

mente desde el concepto de derecho positivo. 
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De lo anterior, se concluye que se debe de r~glamentar 
en el C6digo de Comercio, la acumulaci6n en apoyo a la L. de o. y 
SP. en tanto no se promulgue un Cddigo de Procedimientos Mercanti
les, y este no contemple la acumulacidn a los juicios concu~sales1 
o en el sentido de que el juzgador al conocer de un litigio en el 

que el demandado se encuentre sujeto a juicio concursal, inmediat~ 
mente deje de conocer del juicio radicado en su juzgado, remitien

do los autos al juzgador que prevenga del concurso, a excepcidn e~ 
presa de las causas contempladas en la L. de Q. y SP. 

Como complemento al concepto de universalidad del jui

cio concursa! en lo referente a acreedores, es obligatorio conocer 
la menci6n que hace el articulo 360 de la L. de Q, y SP. a este -
efecto, señalando lo siquiente: 

"Los acreedores comGnes, anteriores a la declaraci~n -
de quiebra no concurrentes, aunque no esten comprendidos en el ba
lance ni hayan tomado parte en el procedimiento, y aun aquellos cu 
yos cr~ditos estuvieren pendientes de reconocimiento, quedan igual 
mente obligados por el convenio," -
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B. SUPLETORIEDAD OE LA LEY DE QUZEBRAS Y SUSPEN3ION DE PAGOS. 

La supletoriedad en nuestra Ley, ha sido un verdadero 

problema que ha dado pie a que dentro de los procedimientos concu!: 

sales, nos encontremos con diferencias de criterio y aplicaci6n de 

la ley por parte de los juzgadores. Dicha Ley, carece de una regu
laci6n completa e incluso, su articulado viene en ciertos momentos 

a contradecirse. 

Este tema adquiere gran importancia, en virtud de ser 

fundamental en el procedimiento concursal1 la determinacidn de --

cual ley, en qu~ casos y como suplirá a la L. de Q. y SP. 

As!, encontramos como drt!culo fundamental el 6° transitorio de la 
Ley en·an4lisis, mismo que a la letra dice; 

"Las referencias de esta ley al Cddigo de Procedimien
tos Civiles, se entienden hechas respecto del C6diqo de Procedi--
rnientos Civiles Del Distrit~ y TerritorioE Federales. Esta Supleto 
riedad es excepcional y sólo se :efierc a los preceptos expresameñ 
te reglamentados por esta ley, ••••• " 

En este artículo se establece que las referencias que 

la ley haga con relación al C6diqo de Procedimientos Civiles, se -

entienden he~has al del Distrito y Territorios Federales, hoy C6d! 

qo de Procedimientos Civiles para el Distrito FederalJ que dicha -

supletoriedad es excepcional, sólo aplicable en casos previstos e~ 

presamente por aquella ley. 
Ejemplo de una de estas referencias, la encontramos en el artículo 

que señala el reconocimiento de créditos, que en cuanto a la deman 
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da de reconocimiento debe ser formulada de acuerdo con el art:!culo 

255 del C6digo de Procedimientos Civiles, Mora. bien, con base en 

este artículo 6° transitorio, surge el problema de determinar si -

en el procedimiento es aplicable el C6digo de comercio, en virtud 

Ce que se expresa que l~ supletoriedad del Cddigo adjetivo Oistri

tal es solamente excepcional, luego entonces, el Cddigo de comer-

cío no es supletorio JU tmnpcco algan otro ordenamiento necesario 

pura la solucidn de las lagunas del procedimiento, adn cuando se -

podr!a pensar que el C&!igo de Comercio constituye una supletorie

dad de origen. 

Surge el conflicto cuando por ser deficiente la L. de o. y SP. a -

falta de precepto alguno aplicable de la misma, no se tienen bases 
para resolver la problcm4tica del ~rocedi"llti.ento concursa!, situa-

ci6n que se presenta a monudo en la pr4ctica. 

Como ejemplo, encontramos que dentro dul cuerpo de la Ley, on cua~ 

to a los acreedores, sus of::ccimientoS de pruebas tanto en forma -

incidental como en la discucidn de créditos, no encontramos norma 

alguna a segulr para el desahogo de las mismos. 

Otra problem4tica fue en lo referente a los términos, en que el -

C6digo de comercio en el a1ti'nttl p4rrafo del artículo 1077 que est~ 

blec!a: 

"Los térr.1inos improrrogables que consten de varios --
d!as comenzar4n a corror desde el d!a de la notificaci6n, el cual 
se cont~r4 corcpleto, cualquiera que sea la hora en que se haya --
hecho la notificaci6n." 

y el art!culo 129 del C6digo de Porcedimientos Civiles para el Di,!. 

trito Federal, señala: 



"Loa t~rminos judiciales e1:ipexar4n a correr desde el 
d!a siquiente a aqu~I en que se hu~iere hecho el emplazamiento o 
notificacic5n.• 
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Por ser los términos concursales de car4cter improrro
gables, era de vital importancia determinar cual de los dos conceE 

tos se tomaría en cuenta, en virtud de que es un d!a que por dife

rencia de conceptos, se puede admitir o desechar an ofrecimiento -

de pruebas, un des~hogo de vista o incluso una revocacic5n o apela

cic5n1 y que pod!a variar el curso del procedimiento concursa!. 

A esta problemática, por decreto publicado el d!a 4 de 

enero de 1999 en el Diario Oficial de la Federacic5n, se derogc5 el 
articulo I07i del. Cc5di90 de Comercio, desapareciendo as! los térm! 
nos que empiezan a correr desde el d!a de la notificaci6n, unifi -

c4ndose el criterio a un sdlo efecto de térnrinos que empezarán a -

correr a partir del día siguiente a aquél en que se hace la notif! 

cacidn o emplazamiento. 

Fue acertada dicha reforma, en virtud de que ahora en este punto -

es claro el cri~erio seña~ado para la aplicacidn eu cuanto a la L. 
de Q. y SP. 

Podemos pensar que el art!culo G0 ti:an!litorio es acla

ratorio de la aplicaci6n del Cddigo de Porcedimientos Civiles que 

es el del Distrito Federal y que es supletorio excepcionalmente. 

Sin embargo, existe otra supletoriedad genérica que es de origen y 
de la que proviene la L. de Q. y SP.: el Cddigo de Comercio de ---

1889, como hemos visto en la parte histdrica de este trabajo, por 

lo tanto, exiate una supletoriedad inicial para todos los concep--
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tos que no estén debidamente reglamentados en esta ley y que es el 
C6di90 de Comercio. 

Entonces, al constituirse la supletoriedad gendrica, podrémos de-

terminar soluciones a las lagunas de lu ley. 

Como conclusidn, se debe reformar el arttculo 6D tran

sitorio de la ley, en el sentido de que se establezca una supleto
riedad de origen que es el C6digo de comercio y una supletoriedad 

excepcional s61o para los caso& esp-ectfico& de la ley que es el e~ 

digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en tanto 

no se promulgue el Cddigo de Procedimientos Mercantiles. 
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c. JUZGADOS CONCURSALES. 

El Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia -
del Distrito Federal, en sesión secreta el día 26 de enero de 1987 
en cumplimtento al arttculo 2° y Sº transitorios del Oecreto de r~ 
formas de la Ley Orq4nica de los Tribunales de Justicia del Fuero 
Coman del Distrito Federal correspondiente al 2 de unero d~l mlsmo 
año, cred pcr primera vez dentro del Sistema Judicial Mexicano, -
tres Juzgados de lo Con~ursal, form4ndo~e atií, una especializacidn 
de los juzgadores a los juicios de concurso. Esto ha traido como -
consecuencia, q11e se estén llevando debidamente los juicios de --
quiebra y suspensión de pa9os, tratando de eliminar ol rezago exi~ 
tente hasta entonces de juicios abandonados y dar una mayor a9ili
dad a los procedimientos. 

El rezago existente, se deb!a a la falta de interés en 
un lado, del juzgador. y por el otro. de los interesados que inte!: 
ventan en los juicios respectivos. sin darles el impulso procesal, 
aunado lo anterior a que sólo unos cuantos juzgados en materia ci
vil, conoc1an de este genero de procedimientos y de estos, pocos -
manejaban la materia. 
Otro factor importante, fue la responsabilidad que traen aparejada 
estos juicios, en los que el juez y el sindico son responsables s~ 

lidarios. 

El d!a 13 de abril de 1987, entraron en funciones tres 
Juzgados concursales, los cuales recibieron de los Juzgados Civi-
les, juicios de quiebra, suspensiones de pa9os, concursos volunta-
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rios y concursos necesarios, de acuerdo a la siguiente estad!stica; 

ler. JUZGADO CONCURSAL. 

Recepci6n de los Juzgados Civiles del 1º al 9°, !/• 

Quiebras. 

suspensiones cle Pagos. 
Concursos Voluntarios. 

Concursos Necesarios. 

2" JUZGADO CONCURSAL. 

Recepci6n de los Juzgados 

Quiebras. 

Suspensiones de Pagos. 

Concursos Voluntarios. 
Concursos Necesarios. 

30 JUZGADO CONCURSAL. 

Recepci6n de los Juzgados 

Quiebras. 
Suspensiones de Pagos. 

Civiles 

Civiles 

56 
91 

5 

5 

del 

33 

59 
1 
3 

del 

21 
18 

juicios. 

juicios. 
juicios. 

juicios. 

10° al 18", 

juicios. 

juicios. 

juicio. 

juicios. 

19° al 28°, 

juicios. 

juicios. 

2/ Conf. Libro de Gobierno del Juzgado Prl111ero de lo Concursa! del D.F. 
)/ Conf. Libro de Gobierno del Juzgado Segundo de lo Concursa! del D.F. 
"E/ Conf. Libro de Gobierno del Juzgado Tercero de lo Coneursa1 del D.F. 

~/. 

~.I · 



Concursos Voluutarios. 

concursos Necesarios. 
1 

1 

joicio. 

juicio. 
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A partir del d!a 13 de abril de 1987, se integraron al 

servicio de Oficial!a Coman del Tribunal superior de Justicia di-

ches juzgados y a través del sistema de coniputaci6n se comenzaron 
a distribuir los nue'l.'os juicios concursales a estos tres 6rganos -
jurisdiccionales. 

Sin embargo, la afluencia de juicios concursales e es
tos Juzgados ha sido m!ntnrn, como lo observamos en la siguiente es 

tad!stica tomada de los libros de gobierno de los tres juzgados, -

al 31 de diciembre de 1988, desde la integraci6n a Oficialta Comdnt 

ler. JUZGADO CONCURSAL. 

Quiebras. 

suspensiones de Pago~. 
Concursos Voluntarios. 

Concursos Necesarios. 

2° JUZGADO CONCURSAL. 

Quiebras. 

Suspensiónes de Paqos. 

Concursos Voluntarius. 

Concursos Necesarios. 

JO 
lJ 

1 

J 

JO 
10 

1 
1 

juicios. 

juicios. 
juicio. 

juicios. 

juicios. 

juicios. 

juicio. 
juicio. 



3° JUZGADO CONCURSAL. 

Quiebras. 

SU!lper.siones de Ptigos. 

C~ncursos voluntarios. 

23 

18 

1 

juicios. 

juiciOEi. 

juicio. 
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En principio, la medida de la creaci6n de los 3uzgados 

Concursales sirvid para terminar con el rezago de procedimie11tos -
antes mencionado, sin embargo, posteriormente resultar4 una carga 

para el Estado el tener tres juzgados suspendidos por falta de prg 

cedimientos suficientes. 

Como resultado, se concluye que se debid hacer un est~ 

dio anal!tico entre los jueces civiles para determinar cuales eran 

los m4s aptos en materia concursa!, seleccionando un ndmero deter

minado de juzgadores que aparte de llevar los juicios de competen

cia del Juzgado Civil, llevaran también juicios concursales, y te

n!endo el servicio de la Oficialía de partes Coman, esta repartie
ra los juicios entre dichos jueces a través del tOrno para preve-

nir tanto de los procedimientos concursales como de los dem4s de -
su competencia, ya que el servicio de computacidn puede determinar 

la d~signacidn de los mismos por me~io de un correcto programa que 

distribuya adecuadamente la carga de trabajo. 

Generalmente, el juez que llevaba concursos en su Juz

gado Civil antes de la creacidn de los Juzgados Concursales, era -

el m4s apto para los mismos, contando con capacidad, conocimientos 

y habilidad. 
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Una soluei6n al anterior problema, es volver a trana-

formar los Juzgados Concursales en Jczgados Civiles y hacer una -

evaluaci6n general, para que en diez Juzgados civiles se lleven -

los juicios concursales, mas una cantidad muy inferior de juicios 

civiles, que bien podr!an ser incrementados o disminutdos en su ~
turno por medio de la Computadora de la Oficialía de partes Coman 

seqQn la carga de trabajo en dichos juzgados. 



LA CESACION DE PAGO~ Y LA CONVERSION A QUIEBRA, 

FRENTE A LA SUSPENSION DE PAGOS. 

CAPITULO V. 
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A. CESACION DE PAGOS Y LA DEMANDA CONCURSA~. 

En la época de la creaci6n de la L. de Q. y SP., las! 
tuacidn del pafs era muy distinta a la actaal. Los Comerciantes e 
industriales 9eneraltnente estaban ubicados en zonas determinadas y 
por lo mismo, los comerciantes eran (5cilmEnte identificables. 
En provincia se establecieron cinco polos de desarrollo: Monterrey 
cuadalajara, Puebla~ León, orizaba, en los cuales la comunicaciOn 
entre comerciantes fue m4s !gil y aun ra4s en el primer cuadro de -
la cíudad de México.que se constituyo la ~ona comercial, bastaba -
caminar seis u ocho cuadras para practicar notificaciones desde el 
Palacio de Justicia. 

en el comercio se manejó la caja, en la cual era per-
fectarnente identificable el u.ovimiento de inqresos y eqresos, en -
a!, el estado actual financiero del negocio en cuesti6n. 
t.os acreedores no excedian de veinte o treinta, aunque la ley con
templ6 en su articulo s• inciso e. la problem5tica en cuanto al n~ 
mero de acreedores, cuando estos pasaren de mil para el efecto de 
la notificaciGn y la cuan~ta de sus cr~ditos. 

Hoy en d!a. el comercio y Ja industria se han extendi
do por todo el pa1s y las relaciones comerciales se han modificado 
aplic4ndose nuevos instrumentos de cr@dito, de transacción, de --
arrendamiento, sistemas bancarios y nuevas fot111as de estructuras 
comerciales. 
La industria se apoya en la computación para el control contable -
y de comunicacidni el manejo de efectivo a travds de sistemas ban-
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carios y un sinllmero de accesorios que m4s bien, en vez de facili
tar la obtencidn d~l estado financiero de la negociacidn, hacen 

m5s dificil y tardado dicho proceso informativo financiero. 

La L. de o. y SP. contempla en su articulo 1•: 

•podr4 ser declarado en estado de quiebra el comercian 
te que cese en el pago de sus obligaciones•. 

El articulo anterior, contempla como primer elemento,
uno de car5cter subjetivo: ~z Comor~ianto, el cual, el C~digo de -

Comercio en su articulo 3° lo define: 

•se reputa en derecho Comerciante; 
I Las personas que teniendo capacidad legal para ~jer

cer el comercio, hacen de él su ocupacidn ordinaria; 
II Las Sociedades constituidas con arreglo a las leyes 

mercantiles; 
Ill Las Sociedades extranjeras o las agencias y sucur

sales de ~stas 1 que dentro del territorio nacional ejerzan actos -
de comercio." 

Como segundo elemento se señala un elemento de car4c-
ter objetivos La Coeacid~ de P~go6; la ley exige que el deudor co
mdn haya cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles, y4 sea 
por la insolvencia general o por la sola cesaci6n, pero en todo e~ 
so la ley requiere de la simple cesaci6n. 
El Y.aestro Eduardo Pallares señala: 

"En Derecho, se entiende por insolvencia la situaci6n 
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que guarda el activo con relaci6r. al r.asivo cuando aqul!l no alean ... 
za a pagar date. La Cesacidn de Pagos, no supone siempre la insol

vencia, porque puede existir sin que exista data ~ltima,•. !/. 

El jurista en cita nos señala que el pasivo superior ~ 

al activo, no necesariamente deriva en insolvencia. 

Por lo tanto, el comerciante puede cesar en sus pagos por causa de 

!liquidez para hacer frente a sus cbligaciones y no necesariamente 
porque su activo no cubra totalmente su pasivo. 

Tampoco hay necesariamente insolvencia, cuando el comerciante ceda 
sus bienes en favor de sus acreedcres a efecto de que con ellos se 

pague la totalidad de su pasivo. 

Surge el conflicto en el procedimiento de suspensidn -

de pagos, conforme a lo preceptuado por el articulo 396, fracci6n 

V, que dispones 

"No podr4 solicitar que se les declare en suspensi6n -
de pagos, y si lo hicieren, el juez proceder! a declararlos er1·. 
quiebra, los que1 

I • • • • 
II •..• 
III ••••• 
IV ••••• 

V Presenten la demanda despuGs de transcurridos tres 
d!as de haberse producido la cesaci6n de ~agos." 

A este res~ecto, 6e cuestionan dos puntos que surgen -

en la pr4ctica1 

J./ Ccnf, Pallares Eduardo, Tratado de Quiebras, Ed. PcrrOa; H~xlco 1937, pAg,58 
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Primero: En los procedimientos de suspension de pagos, 

se presenta el caso de que alguno de los acreedores, den.anda en -
v!a incidental la conversi6n a quiebra dentro del procedimiento de 

suspensi6n de pagos, en virtud de que cuando el deudor coman pre-
sentó su solicitud de suspensidr. de paqos, dste ya contenía un cr!, 
dito insoluto reclamado judicialmente y que por tratarse de un ju! 
cio, debieron transcurrir con exceso los tres d!as que señala la 

ley. 

Por lo anterior, el deudor coman nunca podr4 ser beneficiado por -

la suspensión de pagos, porque al presentar su demanda, data ya es 

extempor4nea en relación a la fracci6n V del articulo 396 de la L. 

de o. y SP. antes transcrito. 

Segundo: El deudor comdn no cumple con sus obligacio-

nes con la mayor!a de su~ acreedores por no tener liquidez sufi--

ciente, pero mantiene pagos a otrcs acreedores tales como servi--
cios, empleados, arrendamiento, proveedores, etc. y por lo tanto, 

no se adecda a la cesaci6n de pagos general que exige el articulo 

2º fracci6n I, de la ley de la materia, que expresa1 

"Se presumir4 salvo prueba en contrario, que el comer
ciar.te ces6 en sus pagos en les siguientes casos y cualesquiera o
tros de naturaleza an4loga: 

I Incumplimiento g~neral en el pago de sus obligacio-
nes liquidas y vencidaBJ •••• 

con los puntes expuestos, surge la duda de determinar 

el·momonto de !liquidez para consider4rse la cesaci6n de pagos, 

respecto de la demanda de suspensi6n de pagos y que ésta no sea 02 
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jete f4cil de conversión a quebra, porque entonces pierde sentido 
el procedimiento de suspensión de pagos. 

No se deben aplicar en estricto sentido los ordenarnien 
tos de la quiebra a la suspensi6n de pagos en lo referente a la.e~ 

saci6n, en virtud de que el deudor al enfrentar un crédito insolu

to en ejecuci6n judicial y por ser este reclamado en litigio, con

tinuar& dicho deudor con la operación mercantil de su negocio, y -

a esto, en cuanto a la quiebra se pierde la administraci6n de la -
negociaci6n, quedando la sindicatura al frente. 

Se concluye que debe ser suprimida la fracci6n V del.

artículo 396 de la L. de o. y SP. debiéndose determinarse en la -

misma el momento en que se presente la !liquidez, señal&ndose el -

requisito de que la presentaci6n de la demanda sea antes de la de
clarac~6n de quiebra y no dentro del breve plazo de tres d!as a -

que alude la ley. 
oe esta conclusi6n, partin:os a separar el procedimiento de suspen• 

si6n de pagos, del de quiebra, adn siendo similares, los preceptos 

de la segunda no pueden ni deben ser aplicables do manera estricta 

a la suspensi6n de pagos, y m!s aun de acuerdo a la finalidad de -

cada procedimiento. 
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B. LA SUSPENSION DE PAGOS Y LA CONVERSION A QDIEBRA. 

Nuestra ley en estudio, señala en el art!culo 10 párr~ 
fo primeroi 

"Si durante la tramitación de un juicio advirtiese el 
juez una situaci6n de cesaci6n de pagos, procederá a hacer la de-
claraci6n de quiebra, si tuviere competencia para ello, o lo comu-
nicara urgente al juez que la tenga, " 

Este precepto es claro y no deja Iuqar a duda sobre la 

facultad del·juzgador para hacer una declaraci6n de quiebra al pr~ 

sent&rse la circunstancia de cesacidn de pagos. 

El segundo p&rrafo del articulo en cita, por el contrario preveé.

el caso de que el juzgador tuviere seria y fundada duda de la exi~ 

tencia de cesacidn de pagos, mismo que a la letra dice: 

"Si sdlo tuviere duda seria y fundada de tal situaci6n 
de cesaci6n de pagos, deberá notificarlo a los acreedores y al Mi
nisterio Pablico, a fin de que pidan, en su caso, la declaraci6n -
respectiva dentro de un mes a partir de la notificaci6n. Entretan
to. el juez adoptar4 las medidas que autoriza el segundo párrafo -
dél artículo siguiente (art, ti), que cesar4n si en el citado tér
mino de un ·mes no es promovida la declaraci6n de quiebra," 

Sin embargo, se d4 el hecho claro de que en la suspen

si6n de pagos ya existe cesaci6n dentro del procedimiento, por lo 

que surge la circunstancia de que se pueda convertir el proceso a 

quiebra. 
No hay reglamentaci6n expresa en la L, de o. y SP. que prevenga e~ 

ta situacidn, aun m4s cuando en la pr4ctica se r~clama la conver--
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sic5n a quiebra por razc5n de que con anterioridad a la declaracidn 
de suspensic5n de pagos, se est~ en la circunstancia de falta de p~ 

90 de obligaciones l!quidas y vencidas, ccmo ya lo hemos visto en 

el inciso anterior • 

surge el problema de que el juez al decretar la suspen 
sic5n de pagos como madida preventiva de la quiebra, ya ha efectua
do un an&lisis referente a la solicitud de la fallida en tal sent! 

do y su falta de liquidez para cubrir sus obligaciones, los acree

dores si tuvieren cbjecic5n alguna que hacer en contra de la sen-
tencia de estado de suspensic5n de pagos, ~ata-deberá ser reclamada 

por la v!a del recurso de apelaci6n en contra de dicha sentencia1 

ahora bien, si el acreedor no interpone recurso en la oportunidad 
correspondiente, es evidente que la sentencia para efectos de ése 

acreedor ha causado estado. por lo que no tiene qóe veni%'-a recla

mar por la vta incidental la CX>nversi6n a quiebra por circunstan-
cias dadas CX>n anterioridad a la sentencia de suspensi6n de pagos. 

Al reglamentarse dentro de la L. de Q. y SP. la conveE 

si6n a quiebra en el procedimiento de suspensi6n de pagos, se debe 

buscar la procedencia ·mediante el incidente correspondiente 1 ante~ 

mente por las causas y circunstancias posteriores a la sentencia -

de estado de suspensi6n de pagos o causas anteriores que la ley·. -

prevenga, ya sea actos fraudulentos. Con esto 1 evitaremos resolu-

ciones contradictorias por falta de reglarnentaci6n expresa. 
Es evidente que la conversi6n a quiebra 1 deber& ser tramitada 1 por 

ser una cuesti6n accesoria al procedimiento principal de suspen--

si6n de pagos. mediante incidente. 
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Se advierte que sólo existen art!culos referentes a la conversión 

dentro de la ley, pero que solamente contemplan actos prohibidos 

del fallido y rechazo en cuanto al convenio propuesto. 

Se considera que el espíritu de la L. de o. y SP. es -
que la suspensión de pagos debe solicitarse justamente por no po-
derse cumplir con determinadas obligaciones l!quidas y vencidas o 

próximas a vencerse. 

En consecuencia, la conversión a quiebra por razón de que no se ha 

cumplido con tales obligaciones, no debe ser causa. 

Conclu1mosr deberá quedar reglamentado que contra la -

sentencia de suspensión de pagos y por circunstancias anteriores a 

esta, salvo las mencionadas en la ley, Qnicamente ser4 procedente 

el recurso de apelación para que el superior analice los elementos 

que pudieran haber quedado sin estudio por parte del juez del con

curso. 
Se debe reglamentar la situaci6n de que, la conversi6n a quiebra -

dentro del proce~imiento de suspensiOn de pagos, se da Onicamente 

por causas posteriores a la sentencia de estado, las que la ley -

prevenga o hubieran sido ocultadas. 



C. LOS DERECHO PREFERENCIALES FRENTE A LA CONVERSION A QUIEBRA. 

La L. de Q. y SP, establece que pa~a todo lo no previ~ 

to en la suspensión de pa9os, se aplicarán las normas de la quie-

bra, sierapre que no contradi;an la esencia y caracteres de aquella, 

Atento a lo anterior, transcurrido el término de 45 d!as que la ~ 

Ley otor9a a los acreedores a efecto de que presenten SJS créditos 
a examen para ser reconocidos dentro del procedimiento de suspen~ 

si6n de pa9os, los acreedores que posteriormente presenten a reco

nocimiento sus créditos, si tuvieren algOn privile9io frente a los 

dem4s créditos, éste lo habrán perdido, de acuerdo al art!culo 224 

de la Ley de la materia que expresa: 

"Los acreedores que no hubieren presentado en forma la 
demanda de reconocimiento en los plazos prescritos, perderán el -
privile9io que tengan y quedarán reducidos a la clase de acreedo--
res comunes " 

Cuando el procedimiento de suspensión de pagos se con

vierte en quiebra, se dictará la sentencia declaratoria de quiebra 

que otor9ara 45 d!as a los acreedores para presentar sus créditos 

a examen, a efecto de que sean reconocidos en la quiebra de acuer

do a la fracci6n V del art!culo 15 de la Ley en mencion, y confor

me al art!culo 373, en el caso de que hubiere rechazo a la propos! 

ci6n de convenio, mismo que preceptOa; 

wLos acreedores posteriores y anteriores al convenio"
(en la quiebra)• que quieran ejercer sus derechos frente a la masa 
solicitaran el reconocimiento de sus créditos" 
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Y como complemento, el art!culo 375 señala: 

"Los acreedores anteriores al convenio podr4n solici-
~ar el reconocimiento de sus cr~ditos por el importe que les fue -
reconocido en la masa anterior, ••••• " 

Nuevamente en la practica, encontramos el conflicto -

que surge, en el caso del acreedor que teniendo un derecho privil~ 

giado, por no haberse presentado en tiempo dentro del procedimien

to de suspensidn de pagos, lo pierde, y cuando surge la conversidn 

a quiebra, el ·mismo acreedor solicita dentro del nuevo término de 

45 d!as el reconocimiento de su crédito preferencial privilegiado, 

surgiendo la siguiente interrogante: ¿ Tendra derecho a ser consi

derado oportuno y que por lo tanto, su privilegio exista de nueva 

cuenta?. 
Este privilegio afectará los intereses de los dem&s acreedores y -

en mayor forma a los acreedores comunes por operaciones mercanti-

les. 

En relaci6n con el cuestionamiento antes planteado, es 

evidente, que al igual que en las otras situaciones, existe una ~
falta de re9lamentaci6n que pueda determinar la adquisici6n o pér

dida de derechos en la conversi6n de un procedimiento de preven~-

ci6n, ·a uno de quiebra. 

Es ~cioso repetir un procedlmiento de rec~nocimiento -

y 9raduaci6n de créditos, si se trata del mismo deudor coman y de 

la misma masa de la quiebra, y mSs aun, cuando se haya dictado -

sentencia sobre los mismos. 
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Estos conceptos deber4n ser resueltos en el sentido de 
que todo procedimiento ya existente deber4 subsistir para la con•

versi6n a quiebra y por lo tanto, dnicamunte tendr4n nuevo termino 
de 45 dtaa, (que bien, podrfan reducirse para dar mayor agilidad -

al procedimiento) los acreedores con derechos posteriores a la sen 
tencia de suspensi6n de pagos. 

De lo anterior, :·concluimos que es primordial reglamen
tar la conversi6n a quiebra dentro del procedimiento de suspensi6n 

de pagos, en cuanto a que este debe subsistir frente a la quiebra, 

porque es la conversi6n, la uni6n entre los dos procedimiento. 

Consideramos que solamente los acreedores posteriores a la senten

cia de suspensi6n de pagos, tienen derecho al nuevo tdrmino para -

hacer valer el reconocimiento y graduaci6n de sus créditos, por lo 

que en relacidn a los dem4s acreedores, ser4n v4lidos sus derechos 

adquiridos en la suspensidn de pagos, frente a la quiebra, para 

que as! se restituya el principio de la igualdad de trato a los -
acreedores que están en igualdad de condiciones. 

Desde luego, siempre subsistirá el derecho de los acreedores para 

solicitar el reconocimiento de sus créditos por la vta incidental 

en los casos de concurrir fuera de término. 

ESTll 
Si\Ul! 

TESIS 
DE LA 

11-~ n~llE 
il1.i;..:li ¡-¡;¡;~ 



EL RECONOCIMIENTO DE CREOITOS EN EL JUICIO CONCURSAL. 

CAPITULO VI. 



'º 
A. DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE CREDITO. 

El procedimiento concursa! requiere como elemento pri~ 
mordial la concurrencia de acreedores al juicio para que en conjun 
to; en una masa colectiva, resuelvan sobre la situaci6n y futuro -
del deudor frente a las obligaciones l!quidas y vencidas. 

Se considera elemento primordial de car4cter subjetivo 
a los acreedores, en virtud de que sin estos.no habr!a concurso, -
incluso es necesaria la existencia de dos o mSs,-porque de ser uno 
sdlo, .es ldqico que no existir!a una pluralidad de obligaciones b~ 
jo una igualdad y por lo consiguiente, el anico acreedor harta e-
factivo su crédito mediante la ejecucidn forzada sobre los bienee 
del deudor hasta la total satisfaccidn de su crédito. 
Por lo tanto, los acreedores para hacer valer sus derechos frente 

a la masa, deberan solicitar su reconocimiento de crdditos mendia~ 
te la presentaci6n de la demanda respectiva acompañada de los doc~ 
mentes justificativos y copias literales de estos y de aquella, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 220 y 221 de la L. de Q. 
y SP., y en cuanto a la forma de la demanda, esta deber4 contener 
los requisitos contenidos en el artículo 255 del C6digo de Proced! 
mientas Civiles para el Distrito Federal, aplicado supletoriamente 
por disposici6n expresa en la Ley de la materia, debiendo contener 
ademas, el lugar a juicio del demandante corresponda su crddito p~ 
rala 9raduaci6n y prelaci6n del mismo, (art. 222 L. de Q. y SP.). 

Nuestra ley de quiebras, obliga al deudor coman a pre

sentar una lista de sus acreedores, el monto y el origen de los --
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mismos para determinar el pasivo del mismo. Esta lista, puede es-

tar alterada o inexacta, ya sea por falta de informaci6n o por la 
acwnulacidn de cr~ditos simulados en sentido fraudulento contra la 

masa de acreedores. 

La Ley ha establecido la verificaci6n de los créditos 

en forma obligatoria con el o~jeto de depurar el pasivo y formar -

ld masa subjetiva de los acreedores concurrentes, anicos a quienes 
les est4 reservado el derecho de participar en las deliberaciones 

en la junta y aceptar o no el convenio propuesto en el procedimien 

to concursa!, !/. 
El Maestro Pallares nos señala que con esta depuraci6n, se podr4 -

determinar quienes tienen derecho a pr~laci6n y privilegio,!/. 

La naturaleza jur!dica de esta masa pasiva, la define 

el Maestro -J'osá A. Ram!rez de la siguiente forma: 

"Se trata de un Consor~~o de Interesados en el mismo -

procedimiento de ejecuci6n: Todos los acreedores tienen el mismo -

inter6s en aumentar la masa de bienes del quebrado y defenderla -
contra las reclamaciones mal fundadas, por eso deben estar Unidos 

en la Nisma Suerte (Consor-clo). A esta Comunidad la ley ha conced!, 

do atributos de PePaonaZidad Jurldioa con Car4otar Provisional y -
como medio para la mejor realizaci6n de su fin, •••• Es, en suma, 

Conf. Gar-cta Har-tlnez Fr-anclsco, El Concor-dato V la Quiebra, Ed, Palmira, -
Buenos Alr-es 1962, Tomo 1, Plg. 39~. 
Pallar-es Eduardo, Tratado de Quiebras, Ed. Jos6 Porraa 6 Hijos, S.A. H6xlco 
1937, p.8g. 305. 
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la masa de acreedores un Enta ~ur!diao Transitorio creado por con
secuencia de la declaraci6n de quiubra y Dotado da Capacidad para 
actuar en la esfera patrimonial por medio de sus representantes l.!, 
gales,• ~.I · 

El mismo Maestro señala que el acreedor se conforma en 
dos partes. segdn el tiempo procesal, es decir, en cuanto a su de
recho y al hacerlo efectivoJ esto comprende que existe el Aoraedor 

Conoursal: 

•oue es el que tiene Un Dsrsoho Potanoial sobre el pr2 
dueto do la realizacidn del patrimonio del deudor, porque sdlo Po
tencialmente es beneficiario de la liquidacidn de la realizacidn -
de la quiebra." 

Y al comparecer el acreedor, se entiende como Aoresdor 

Conourrsnts, y dice: 

"Una vez reconocido su cr~dito, tiene un DBrBoho Ef6C

tivo a beneficiarse en dicha liquidaci6n, por cuanto la misma se -
hace precisamente su servicio y provecho," il· 

Por lo tanto, para que el Acrssdor ConcuraaZ pueda ad
quirir la calidad de Aoreedor Concurrsnts, deber4 en su demanda -
fundar su derecho con base en las pruebas que presente. Estas pru~ 

3/ Ramrrez Jos6 A., Derecho Concursa! Espaftol, Ed. Bosh, S.A. Madrid 1959, tomo 
- 11, p.Ag, 195. 
!Y Ramlrez Jos• A. op. cit. pág. 196, 
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que se constituyen por documentos justificativos y títulos mercan
tiles, en nuestro medio forense q~edan en el seguro del juzgado,.

en contrario a lo que señala el art!culo 226 de la Ley de la·nru.te
ria que a la letra dice: 

"En el mismo d!a que se presente la demanda de recono
cimiento de un crédito, el juez ~emitir4 $U copia y las pruebas ad 
juntas al s!ndico, para que formule su dictamen sobre ellas." -

Consider4m0s que el legislador quiso referirse en cuan 
to a la verificaci6n de los documentos probatorios en forma f!sica 

directa, sin enrbargo, es inoperante en virtud de que las pruebas -

no pueden estar siendo remitidas por su importancia y valor, las -

cuales deber&n permanecer en el juzgado y copia de las mismasr pr~ 
vio cotejo ser!n remitidas a la sindicatura para su análisis a di~ 
tamen, adem!s de que se le debe dar vista a la intervención para -

que dé su opinión sobre dicha demanda y verifique también el valor 

probatorio de las pruebas en cuestión. 

Por lo que conclu!nros que debe ser reformado el art!c~ 
lo 226 de la L. de Q. y SP., por ±rupropio para el manejo de las~ 

pruebas justificativas de los créditos, proponiendo su modifica--

ci6n para quedar en los siguientes términos: 

"En el mismo d!a en que se presente la demanda de rece 
nacimiento de un crédito, el juez remitir! copia de la misma y de
las pruebas previo cotejo de la Secretarla, al slndico, a la falli 
da, al ministerio pQblico y a la intervenci6n para que formulen -
dictamen u oposición sobre el crédito a reconocerse." 



•• 
B. AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS. 

Hemos visto en el punto anterior, en base a la teor!a 

española del Maestro José A. Ram!rez, que para ser Aor•edor Concu
rrante dentro de un procedimiento concursa!, debera ser verificado 

el crédito por la Sindicatura, siendo esta parte, una de las m4s -

importantes dentro del procedimiento, en virtud de que a raiz de -

dicha revisi6n, se determinara quienes podr4n integrar la junta de 

acreedores, zt. 

Los integrant~s de la junta, tendr4n que ser reconoci

dos1 para lo cual, nuestra Ley señala en su articulo 220 lo si---

guiente: 

"Los acreedores del quebrado que quieran hacer efecti
vos sus derechos contra la masa deber4n solicitar el reconocimien
to de los mismos, que se har4 por el juez, previa la junta de a--
creedores especialmente convocada al efecto." 

Para la preparaci6n de esta junta, la L. de Q. y SP. -

señala que dentro de la sentencia de declaracidn de quiebra, debe

r& contener la citacidn a los acreedores para que concurran al ju! 

cio, señalando el articulo 15 en su fraccidn V lo siguiente: 

"La sentencia en la que se haga la declaracidn de qui~ 
bra contendr4, adem4s; 

1.... . 
§./ Conf. Bruneltl Antunlo, Tratado de Quiebras, Tracucc!Cn de Joaqufn Rodrfguez 

y Rodrfguez, fd. PorrOa Hnos. y Cfa. H~xlco 19~5, p39. 239. 
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III.,,, • 
IV,., •• 

as 

v. La citacidn a los acreedores a efecto de que presen 
ten sus créditos para examen en el término de cuarenta y cinco --= 
d!as, contados a partir del dta siguiente al de la Oltima publica
cidn de la sentencia ••••• " , 

Estos cuarenta y cinco d!ae son efectivos para la ver! 
ficacidn de los créditos y pruebas que se deber4n desahogar de los 
mismos, en caso de que las haya, este tiempo puede ser o bien exc~ 
sivo, o bien insuficiente, dependiendo de la cantidad de créditos 
que se deber4n examinar. 
La fraccidn VI del mismo articulo señala: 

" ••• , contendrá, ader.1.1.s: 

VI, La orden de convocttr a una junta de acreedores pa
ra reconocimiento, rectificacidn y graduacidn de los créditos, que 
se efectuar.1 dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, contados 
a partir de los quince siguiente a aquél en que termine el plazo -
que fija la fracci6n anterior, en el lugar y hora que señale el -
juez, en atenci6n a las circunstancias del caso. 

Por causas justificadas podr4 celebrarse la junta den
tro de un plazo m4ximo de noventa días." 

Para la publicaci6n de esta audiencia en cuanto a su -
convocatoria, se efectuar& del mismo modo que el establecido para 
la sentencia de declaraci6n de quiebra, de acuerdo al artículo 76 
del mismo ordenamiento. 

La importancia de que se lleve a cabo esta audiencia -
sin demora y a la brevedad posible, pdrte del principio de que no 
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se constituya en servicio a los acreedores de mala fe, con el fin 
de retardar el procedimiento y que se forme una suspensi6n del.rrti.!. 
mo1 situacidn que sdlo beneficiar& al deudor comdn, forzando a los 
acreedores a celebrar convenios iltcitos, consiguiendo con e&to, -
créditos a su favor dentro de la junta de acreedores, !/. 

La Sindicatura redactar& la list~ prúvisional de acre~ 
dores a m&s tardar diez dtas antes de la fecha fijada para la cel~ 
bracidn de la audiencia de reconocimiento de créditos, present4nd2_ 
la por duplicado a fir1 de que un tanto quede en la secretarla a la 
vista de los interesados. de acuerdo al articulo 232 y 233 de la -
Ley en estudio. 

Y el Maestro Luis Muñdz señala: 

•El comportamiento del Stndico al verificar y graduar 
los créditos es eminentemente intelectivo, sus declaraciones al -
respecto son de ciencia1 este es y no otro su significado objetivo 
que es enunciativo, representativo," z!. 

El arficulo 242 de la Ley de la materia, señala que -
reunidos los acreedores el día y hora fijados, el juez ordenara la 
lectura de la lista provisional de acreedores redactada por el srn 
dice y de las circunstancias que en ella consten. 
Posteriormente, el art!culo 243 continOa con la conclusidn de la.-

61 Conf. 
- 5,A. 
1J Hu"óz 

Huftoz Luis, Tratado de los Juicios 
Buenos Aires 1946, p.19, 311. 
Luis, op, cit. p.1g, 310. 

Concursales Hercantlles, Ed, Edlar, 
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lectura de la lista provisional en rnenci6n y dispone que el juez -

abrir4 sobre cada crédito, debate contradictorio en el que podr4n 

intervenir una vez, para impugnarlo los acreedores concurrentes, -
el quebrado, la intervenci6n y el sindico. 

Se aclara en el articulo siguiente: que el titular del crédito im

pugnado podrá contestar la impugnaci6n hecha, concediendo el juez 

a las partes, si lo estima necesario, dos nuevas intervenciones de 

replica y ddplica. 
Por dltimo, el articulo 245 expresa que en cada caso, si se hubie

ren practicado diligencias de prueba de oficio o a petici6n de pa~ 

te, se dar4 lectura de ellas antes de abrir el debate sobre cada -

crédito. 

El articulo 246 señala un término de 20 dlas h4biles -

como m4ximo para la celebracidn de la audiencia en la siquiente -
forma; 

"El juez celebrar& cuantas sesiones sean necesarias, -
pero en este tr4mite no podr4 emplearse más de veinte d!as h!btles 
contados desde aquél en que la junta se reunid por primera vez pa
ra ello." 

Este articulo resulta ineficaz, en virtud de que di--

chas continuaciones de audiencias se vienen fijando en la pr&ctica 

dos o tres meses posteriores a la primera junta. 

En lo referente a los arttculos 242, 243, 244, y 245 -

de la L. de o. y SP., hacemos notar que le tiempo que se lleva ej~ 
cutar cada punto señalado en los mismos, resulta un ventajoso re~ 
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traso en el proCedimiento para el deudor coman, en virtud de que -

manejadas las impugnaciones de tal forma que se haga cada interven. 
ciOn lo mas tard!a posible, as! como la rdplica y ddplica señala-

das en el art!culo 244 en menciOn, hacen en la audiencia la necea! 
dad de varias sesiones, aunado esto a las deficiencias mericicnadas 

con anterioridad en lo referente al art!culo 246 de la citada ley, 

resulta con todo esto, que la audiencia de reconocimiento de cr@d! 
tos se lleve mas tiempo que el de la espera a la que se pudiera 

llegar a convenir entre los acreedores y el deudor coman dentro de 

la audiencia de votaciOn. 

El Proyecto de la L. de Q, y SP. y la Reforma a la mi~ 

ma del año 1986, resalta como uno de los objetivos primordiales, -

el hacer m5s expedita la justicia concursa! y vemos que con t4cti
cas dilatorias~ este objetivo es lesionado por lo que deja de cum

plir con sus objetivos la mencionada Ley y su Reforma. 

Esta fase del procedimiento es concluida con una reso

lucidn que dictara el juez en los tres dlas siguientes a la misma1 

de conformidad al articulo 247 de la Ley señalada, y ademSs expre

sa que el juez aqruparS a los créditos en tres qrupos: 

•r. Los que sean reconocidos. 
II. Los que queden excluidos. 

III. Los que queden pendientes para posterior senten-
cia, por no estar suficientemente aclarada su situacidn a juicio -
del juez.R 

La sentencia señalada en el punto II2 del articulo an-
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terior, ser4 dictada antes que transcurra un mes, de acuerdo al ªE 
ttculo 248 de la Ley. 

Con lo expuesto, si consideramos que tenemos un t@rmi

no de cuarenta y cinco d!as para la presentacidn de la demanda de 

reconocimiento de crédito y por lo tanto, para el estudio de la -

misma, ast como el desahogo de pruebas ofrecidas, ¿ porque no se -

puede incluir la impugnacidn de los créditos en vra de alegatos 

dentro de este término o dentro de los quince dtaa siguientes a 

los primeros cuarenta y cinco d!as? 

Podemos pensar que si dentro de los cuarenta y cinco d!as y los -

qui nea subsecuentes, integramos la impugnacidn mencionada, ya sea 

por el S!ndico, la Intervencidn, el Fallido y por los acreedores -

que 11.B:Jaron o los que lleguen después dentro del mismo per!odo, -

puedan impugnar o incluso fijar un período de impugnaci6n por eser! 

to de diez d!as siguientes a los cuarenta y cinco o despu~s de los 

quince subsecuentes que para este efecto, ya no tendr4n raz6n de -

ser, y posteriormente se dicte la sentencia de acuerdo al tiempo -

estimado en la Ley. 

Se concluye con el anterior argumento, que podemos ce~ 
siderar que la audiencia de reconocimiento de cr~ditos resulta in~ 

cesarla por ser objeto de t4cticas dilatorias y por lo consiguien

te, su fin se puede desahogar en per!odos de alegatos, por lo que 

esta es un entorpecimiento del procedimiento concursal. 

Por lo tanto, esta audiencia debe desaparecer, aplic4ndose en los 

quince días siguientes a los cuarenta y cinco de presentaci6n de -

demandas de reconocimiento de cr~ditos, la impugnaci6n por escrito 
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de quien tenga que objetar sobre los créditos a reconocer, como P.!. 
r!odo exclusivo y posterior a este, se dicte la sentencia de reco
nocimiento por el juzgador. 

Por lo que hace a los créditos presentados con poste-
rioridad a los cuarenta y cinco d!as, su reconocimiento se tramit~ 
rS en forma incidental con citacidn y audiencia del S!ndico, y la 
Intervencidn, de acuerdo al articulo 224 de la Ley de la materia. 



,, 
C. EL ACREEDOR Y EL JUICIO CONCURSAL. 

Cuando el AorBodor ConoursaZ es llamado a juicio para 
que haga valer sus derechos dentro de un concurso de quiebra o de 

suspensidn de pagos, este deber4 concurrir a presentar su demanda 
de reconocimiento de crédito y al no existir obst4culo, se integr~ 
r4 a la junta de acreedores para votar en las decisiones de la mi~ 
ma y posteriormente lograr el pago de su crédito a raz6n del conv.!. 
nio que se llegara a concordar. 

Este es, en grandes razgos el procedimiento a seguir -
dentro de un juicio concursa!. Sin embargo, el hecho de otr simpl.!. 
mente de que un comerciante cae en estado de insolvencia y por lo 

consiguiente es declarado en quiebra o en suspensi6n de pagos1 el 
acreedor considera perdido el crGdito que tiene contra el deudor -
coman, por lo que se genera un desinter~s en el procedimiento y e: 
to nos lleva a una falta de concurrencia que es vital para la toma 
de decisiones dentro de la junta de acreedores e incluso para la -
continuaci6n del procedimiento, porque por la misma raz6n, se dd -
una falta de concurrencia total de acreedores y que al no existir 
estos o se presente uno s6lo, se levante el procedimiento de sus-
pensi6n de pagos o de quiebra por falta de concurso, tal y como lo 
expresa el art!culo 289 de la Ley de la materia que dice: 

"Si concluido el plazo señalado para la presentaci6n 
de los acreedores s6lo hubiere concurrido uno de estos, el juez, 
oyendo al stndico y al quebrado, dictard resoluci6n declarando con 
cluida la quiebra; esta resoluci6n produce los efectos de la revo
caci6n." 
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Por lo tanto, el deudor de buena fe que a vta de ejem

plo pide la suspensión de pagos para protegerse y no ser desmembr~ 
da la planta productiva por ejecución forzada de uno o varios a--

creedores en embargo judicial y obtener tiempo para poderse recup~ 

rar y hacer frente a sus obligaciones, dicho deudor quedara despr2 

tegido del beneficio de la suspensidn de pagos, al ser levantada -

esta y el deudor coman sera objeto nuevamente de la ejecución for

zada antes de poder solicitar la suspensión de nueva cuenta y lo-

grar la misma tratando de recuperar los bienes embargados, o se ~ 
abstienen los acreedores de concurrir a juicio concursal, para que 

este se levante y posteriormente poder ejecutar embargo sobre la -

totalidad de los bienes del deudor, logrando asl, incluso una qui~ 

bra forzhda. 

El Acreedor Conoursal al ser r&conocido como acreedor 
de la mbsa y por lo consiguiente, integrante en la junta de acree

dores1 en principio, el beneficio que obtiene, es el lograr regis

trar su crédito como pérdida para el efecto fiscal, dejando de con 
currir a las siguientes juntas de concurso, por perderse el inte-

r@s y la esperanza de lograr el cobro del cr~dito. 

El problema de falta de interés del acreedor en con--

currir al juicio o asistir a las juntas posteriores al reconoci--

miento de créditos, salvo los ejemplos de mala fe señalados con an 

terioridad, se debe en principio a la lentitud del procedimiento -

que origina que este sea interminable por los mQltiples obst&culos 

que hemos señalado a lo largo de este trabajo, o por la deficien-

cia de la ley que propicia entorpecimientos al procedimiento. 
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En segundo lugar, el exceso de tiempo que se lleva el procedimien

to en todas sus etapas, aunado a las constantes devaluaciones que 

ha sufrido nuestra moneda, el pago que se persique deja de tener -

el valor adquisitivo que ten!a al principio, después de dos o mas 

años de procedimiento, resultando incosteable. 

En capitulas anteriores, hicimos referencia a la crea

ci6n de los Juzgados Concursales en el Distrito Federal, los cua-

les en buena medida vienen a aliviar la deficiencia del 6rgano ju

risdiccional en la pronta y expedita impartici6n de la justicia y 

cuyo resultado es acelerar el procedimiento concursal, sin embargo 

la soluci6n de la creaci6n de los Juzgados Concursales no es sufi
ciente y se debe apoyar esta medida con reformas a la Ley buscando 

los objetivos anteriormente señalados en este trabajo y considerar 
como valor primoridal la pronta y expedita imparticidn de justicia 

en acatamiento al art!culo 17 de nuestra Carta Magna. 

La falta de interés del acreedor en el juicio concur-

sal, trae como consecuencia beneficios muy sustanciosos al deudor 

coman de mala fe, en virtud de que al declarado en estado de quie
bra o de suspensidn de pagos, por falta de concurrencia en las jun 

tas de acreedores de toma de decisiones, como lo ver~mos en el ca

p!tulo posterior, estas no se podr3n integrar debidamente, logran
dose con ello, un retraso bastante perjudicial en los intereses -

del resto de los acreedores concurrentes, o si el deudor coman es 

de mala fe y tiene controlada parte de la junta, 109rara tener me
jores alcances en el resultado del convenio que se llegase a tener 

e incluso lograr beneficios sobre las obligaciones no reclamadas -

' .. ~ .: . 
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por acreedores que no concurrieron a juicio por falta de interGs, 
o porque el monto de los créditos son mtnirnos en comparaci6n a los 
gastos que pudiera originar la asesor!a legal para la formulaci6n 
de la demanda de reconocimiento de créditos y las acciones que se 
deban ejercer en defensa del derecho del acreedor. 

La falta de interés de la masa acreedora, se refleja -
en una carencia de vigilancia sobre la actividad del 6r9ano juris
diccional, sobre las obligaciones de la sindicatura y funciones de 
la Intervenci6n que origina de nueva cuenta, maycres beneficios 
al deudor coman y en forma ventajosa, al deudor de mala fe. 

Es frecuente encontrar juicios concursales en los cua
les hay carencia absoluta de la representacidn de los acreedores -
en conjunto, que es la Intervenci6n, cuyas funciones las señala el 
articulo 67 de la L, de Q. y SP., que dice: 

"Corresponder4 a la intervencidn todas las medidas que 
sean pertinentes en interés de la quiebra y de los derechos de los 
acreedores y entre ellas, las siguientes; 

I. Recurrir las decisiones del juez y reclamar las -
del s!ndico que estime perjudiciales para los intereses de los --
acreedores o tos derechos que las leye~ les conceden, 

II. Ejercer las acciones de responsabilidad contra el 
sindico y contra el juez, 

III. Solicitar del juez, que ordene la comparecencia 
ante ella del quebrado o del sindico para que la informen sobre -
los asuntos de la quiebra. El juez dispondr4 lo necesario para --
ello, salvo causa qrave, que expresara; 

IV. Designar a uno o m4s interventores para que asis
tan a todas las operaciones de la adiminstracidn de la quiebra y -
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de la liquidaci6n o aquellas que específicamente se señalen 1 
v. Informar al juez sobre todos los actos de adminis-

traci6n extraordinaria que este deba autorizar, y sobre todos los 
dem.!s cuando as! lo estime necesario, o el juez o el stndico lo s~ 
licitan1 

VI. ?edir al juez la convocatoria extraordinaria de la 
junta de acreedoresr 

VII. Informar bimestral rente y por escrito a los dem4s 
acreedores de la marcha y estado de la quiebra, y oportunamente de 
aquellas resoluciones del síndico o dal juez que puedan afectar a 
los intereses colectivos o a los particulares de al§un o algunos -
de los acreedores1 

VIII. Las demSs que la ley le atribuya expresamente o 
que en general le conceda a los acreedores." 

Por lo que a falta de intervenci6n, exiatir4 falta de 

interés o impulso procesal para la pronta resoluci6n del procedi-

miento y un descontrol en la vigilancia de las actividades de los 

dem4s 6rganos concursales. 

Ahora bien, el interés debe ser general, no se resolv~ 

ran con rapidez y eficacia los juicios concursales con la simple -

reforma a la Ley, objetivo de este trabajo, sino tambi~n con el -

apoyo de todas las partea interesadas en el procedimiento, logr4n

dose as! una vigilancia mutua y entonces se dar4 la pronta y expe

dita impartici6n de la justicia que todo litigante quiere lograr -

del 6rgano jurisdiccional y que la Constituci6n consigna. 

conclu!mos que al reformarse la parte substancial de -

la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, debemos valorar como pu~ 

to primordial la agilidad que se le pueda dar al procedimiento pa-



••• 
ra lograr dos puntos de gran interds: 

Primero.- La pronta y expedita imparticidn de la justicia que todo 

litigante espera del drgano jurisdiccional y que la Constitucidn.

consigna. 
Segundo~- El interés por parte de los acreedores para con el jui~ 
cio concursa!, y logrando e&te interés por la agilidad del proced! 
miento, se obtendr4 una mej~r vigilancia y deliberacidn de la jun

ta de acreedores, que es el drgano vital de resolucidn en los jui

cios concursales. 
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CAPITULO VII. 
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A. GRADUACION r PRELACION DE CREDITOS. 

Terminada la audiencia de reconocimiento de cr@ditos, 

el juez dictara sentencia de reconocimiento de cr~ditos, la cual -

podr4 ser impuganda por la Intervenci6n, los acreedores y el que-

brado1 sobre la procedencia, cantidad, grado o prelaci6n reconoci
dos a un cr@dito propio o ajeno, tal como lo señala el art!culo --

249 y 250 de la Ley de la materia. 

El articulo 260 de la misma ley, por su parte señala: 

"En la sentencia de reconocimiento de cr@ditos, el --
juez establecer! el qrado y prelaci6n que so le reconoce a cada -
credito." 

El siguiente articulo clasifica a los acreedores de la 

forma a continuaci6n: 

"Los acreedores del quebrado se clasi f'icarSn en los . -
grados siguientes, seqGn la naturaleza de sus créditos: 

I. Acreedores singularmente privilegiados1 

II. Acreedores hipotecarios; 
III. Acreedores con privilegio especial; 

IV. Acreedores c~munes por operaciones mercantiles1 

v. Acreedores comunes por derecho civil. 

Los cr~ditos fiscales tendrSn grado y prelaci6n que f! 
jen las leyes de la materia." 

Sin etnhargo, encontramos en el articulo 270 de la cit~ 
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da ley, otro tipo de acreedoress 

"Son créditos contra la masa y ser4n pagados con ante
rioridad a cualquiera de los que existan contra el quebrado; 

I. Los que provengan de los gastos legítimos para la -
seguridad de los bienes de la quiebra, conservaci6n y administra-
ci6n de los mismos1 

II. Los procedentes de diligencias judiciales o extra
judiciales en beneficio coman, siempre que se haya hecho con la de 
bida autorizaci6n." -

Los créditos a que se refiere el articulo 270 de la -

ley en menci6n, son directamente contra la masa, en virtud de que 

se generaron para y en beneficio de la quiebra y se excluyen sien 
do estos pagados antes que otro crédito alguno. 

El Maestro Antonio Brunetti, señala a estos acreedores 

como A.craadorsa da la Naaa. y dice: 

"No son acreedores privilegiados, porque no son acree

dores del quebrado. Son los que han llegado a ser acreedores por -

las obligaciones contrafdas por el sindico en inter~s del patritno

nio en li~uidacidn1 es decir, acreedores de la administracidn de -

la quiebra, por lo que los bienes de esta, deber4n responder e in

cluso con preferencias sobre los privilegios y en el Trance de di~ 
tribucidn, se har4 en su favor una deduccidn previa sobre el acti

vo realizado,"!/. 

!/ Brunettl Antonio, Tratado de Quiebras, Ed, Porrua Hnos. y CSa. Hexrco 1945, 
traducción de Joaqurn RodrSguez y Rodrrguez, p3g, 170. 
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En esta clasificacidn, entra la sindicatura, per!tos -

valuadores, arrend&niento de local y en general, todas las eroga

ciones necesarias para el desenvolvimiento del procedimiento en b!!_ 
neficio de la masa. 

Los acreedores singularmante privilegiados, los consi
dera la L. de Q. y SP. de la siguiente forma, en su articulo 262: 

Rson acreedores singularmente privilegiados los si---
guientes, cuya prelacidn ea determinar& por ~1 orden de enumera--
cidn: 

I. LOS acreedores por gastos de entierro, si la decla
racidn de quiebra ha tenido lugar después del fallecimiento. 
Si el quebrado hubiere muerto posteriormente a la declaracidn de 
quiebra, los gastos funerarios sdlo tendr4n privilegio si se han -
verificado por el e!ndico y no exceden de quinientos pesosr 

11. Los gastos de la enfermedad que hayan causado la 
muerte del deudor coman en caso de quiebra declarada después del 
fallecilldentor 

111. Los salarios del personal de la empresa y de los 
obreros o empleados cuyos servicios hubiere utilizado directamente 
por el año Qltimo anterior a la quiebra." 

Por su parte, Los acreedores hipotecarios son defini-

dos por la ley de la materia, en el drt!culo 263, que dice: 

•Los acreedores hipotecarios percibir6n sus créditos 
del producto de los bienes hipotecados con exclusi6n absoluta de 
los demlis acreedores y con sujeci6n al orden que se determine con 
arreqlo a las fechas de inscripci6n de sus titulas.• 

El art!culo 264 señala a los acreedores con privilegio 
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especial: 

•sen acreedores con prlvilegio especial todos los que, 
segOn el C6digo de comercio o las leyes especiales, tengan un pri
vilegio especial o un derecho de retenci6n.• 

Y el artículo 265 complementd: 

"Los acreedores con privilegio especial cobraran como 
los hipotecarios o de acuerdo con la fecha de su cr~dito, si no ~~ 
tuviere sujeto a inscripci6n, a no ser que varios de ellos concu-
rrieran sobre una cosa determinada, en cuyo caso se hara la distri 
buc16n a prorrata sin distinci6n de fechas, salvo que las leyes -= 
diupusieran lo contrario." 

Referente a los acreedores por operaciones mercantiles 

la ley señala que cobraran a prorrata sin distinci6n de fechas y -

en la misma forma, cobraran los acreedores por obligaciones d~ de

recho coman. 

De los arttcu¡os mencionados, se desprende que tambidn 

los acreedores con privilegio especial, los hipotecarios y prenda

rios, deben concurrir al reconocimiento de sus créditos con inda-

pendencia de que la ley permite l~ ejecucidn individual de estas -

acciones. 

El Maestro Josd A. Ram!rez, a este respecto señala: 

~segGn la legislacidn italiana, en su art!culo 52 de 

su ley de quiebras, señalai Cada arddito, aunqu9 gaaass de un dcr~ 



oho de preZaal6n. deb•r4 aer verifiaado, E• pu••• preci•o que to-
do• lo• acreedores, aan los privileqiado•, aan loa hipotecario• y 

pignoraticios, o aea loa que tienen una garantta real, acudan a 

juicio de quiebra ••••• 

•••• S6lo de•puda que hayan sido admitido• en el pasivo da la qui!!. 
bra con prelacien, pueden hacer valer au accien ejecutiva indepen

diente•, !/. 

Bncontr41*Ja un grupo de acreedorea, loa cuales no son 

concuraale•1 loa acreedorea separatistas o reivindicantea, en rel~ 

cien con e•to•, el Maestro Antonio Brunetti nos dice1 

•No •on acreedor6s concursalea, porque no hacen uao de 

un derecho contra el quebrado, o contra la adia.inistracien, aino -
que piden la aeparacien de cosas propias, no tratan de hacer efec

tivo un derecho sobre loa bienes de la masa, sino de i11pedir que -

los acreedores del quebrado puedan hacer efectivos sus derechos •2 

bre los bienes reivindicados,• 11• 

Por lo tanto, los acreedores aeparatistaa o reivindi-

cantes, aa! ccrao les acreedores contra la ma•a señalados en el ar

t!culo 270 de la L. de Q. y SP., ne votaran en la junta de tomai de 
desicionea, por la naturaleza de sus cr~ditoa, aalvo que loa aepa

ratiataa promuevan independientemente su reconocimiento de cr~ditc. 

!1 R...afrez Jase A. Derecho Concursa! Espaftol, la Quiebra, Ed. losch, S.A. ,..drld 
1959, TOlllO 11, p¡g, 199. 

!/ lrunettl Antonio, op. cit. p•g. 17J. 
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Sin embargo, para el efecto de la sentencia de recono

cimiento de cr~ditoa en la auspenai6n de pagos, no hay prelaci6n -
ni grado, en virtud de que esta sentencia no ea para el efecto.de 

pago, sino solamente para efectos de votaci6n, quedando los cr8di

tos reconocidos en cuanto a su cantidad para efectos posteriores. 
Aal, lo• crfditoa hipotecarios aequir&n su curso, al igual que los 

cr4dito• prendarios o privilegiados, y por esto, no puede haber -

grado preferencial con voto en la aprobaci6n o ne9aci6n del conve
nio propuesto por el deudor comdn. 

con el punto ant~rior, se concluye que para efectos de 

la auapenai6n de pagos, no •e pueden aplicar loa preceptos de la -

quiebra en forma estricta, y menos en lo tocante a la graduaci6n y 

prelaci6n de créditos, ya que el fin es diferente y por lo mismo, 

debe sar reformado el art!culo 407 de la L. de Q. y SP. que dicer 

•La junta de acreedores para el reconocimiento se cel~ 
brarA de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de quiebra.• 
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B. VOTACION Y CUANTIPICACION. 

NJestra Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos, en el -
tttulo Quinto, capttulo I, secci6n quinta, habla de la extinci6n -
de la quiebra por convenio1 al ser aplicables estos ordenamientos 
al procedimiento de suapensi6n de pagos, servirSn al igual para -
cuantificar y valorizar los votos para la aprobacidn o rechazo del 
convenio propuesto. Ast, esta secci6n contiene una serie de reglas 
porcentuales que a continuaci6n se analizan. 

una vez dictada la sentencia de reconocimiento de cr@
di tos, se convocar! a junta de ~creedores para votar sobre el con
venio que se llegase a proponer en la quiebra o al convenio'pro--
puesto en la suspensi6n de pagos. 
A esta junta, acudir4n los acreedores cuyos créditos hay~n sido a
probados, teniendo derecho a votar de acuerdo a las siguientes re
glas y finalidades. 

En relaci6n a este punto, el Maestro Radl Cervantes -
Ahumada, define al convenio1 

"El llamado convenio en el derecho de quiebras es el -
acuerdo entre el quebrado y el conjunto de sus acreedores, por ~ 
dio del cual se evita la constituci6n del estado jurtdico de quie
bra (convenio preventivo) o se extingue la quiebra ya constituida 
(convenio extintivo), • i/. 

!I Cervantes Ahumada RaOl 0 Derecho cie Quiebras, fd. Herrero, S.A. "~xlco 1978, 
pilg. 109. 
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Para el efecto del convenlo p07eventlvo, su finalidad -
es poder llegar a un arreglo satisfactorio del deudor comGn con -
sus acreedores, para poderse restablecer y hacer frente a sus obl! 
gaciones1 este convenio es la finalidad del procedimiento de sus-
pensi6n de pagos. 

El mismo Maestro Cervantes Ahumada, señala otra clasi
ficaci6n en cuanto a su finalidad del convenior 

"AJ Convenio Judicial o Convenio E~traJudioial, la ley 
no concede eficacia a los pactos que celebre privadamente el deu-
dor quebrado con sus acreedores, ••••• 

B) Convenio Dilatorio, ser& dilatorio el convenio si 
s6lo estableciere espera y ofreciere, en consecuencia, el pago in
tegro de los crdditos. 

C) Conve~io Remisorio, ser4 remisorio el convenio que 

conceda una quita sobre el importe de los créditos,•. 

Para la aprobaci6n judicial del convenio, el articulo 

317 de la ley de la materia, señala: 

"Si el convenio propusiere PªJº al contado, no podr4 -
implicar una quita mayor al 65\ de los cr dltos y tendr4 que reu-
nir ias si9uientes mayorlas: 

r. Del 75\ del pasivo, si el dividendo ofrecido fuese 
iqual o superior al 35\ sin llegar al 45t1 

II. DOl 65\ del pasivo, si el dividendo fuese del 45\ 
al 55\ 1 

III. De la mayorla absoluta del pasivo, si el dividen 
do fuese igual o superior al 65\J 
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Para la v41ida decisidn de la junta, han de concurrir 
a ella, cuando menos la mayoría absoluta de los acreedores, y Vo-
tar en favor del convenio un tercie del total de los misrnos,"~. 

El arttculo siguiente señalaa 

"Si adem4s de la quita, el convenio propusiera espera, 
esta no podr4 ser mayor de dos años, ni aquella mayar de un 55\. 

Las mayorías de personas exigidas para la admisidn 
del convenio ser4n las mismas del arttculo anterior. 

Las mayortas de capital para la admisidn serSn: 
I. Del 75t del pasivo, si el dividendo ofrecido fuese 

igual o uuperior al 45\ sin llegar al 65t. 
II. Del 651 del pasivo, si el dividendo fuese del 65\ 

al 751. 
III. De la mayorta absoluta del pasivo, si el dividen 

do fuese igual o superior al 751,",. 

r el art!eulo 319 de la misma ley, señala: 

la 
te 

"En el caso del arttculo anterior, el plazo mSximo de 
espera y la cuant!a m!nima ~el dividendo estar4n en la si9uien
relaci6n: 

I. De ... al 601 de dividendo, si la espera no es su-
perior a seis meses. 

II. de 601 • 701 de dividSndo, si l• espera es hasta 
de un año. 

IIZ. de 'º' en adelante, si lo espera es hasta de dos 
años,"'· 

• Las slfras Impresas en el cuerpo del arflculo. son en letra, !ueron cambiadas 
a f"rtnJ nu1116rlca para m.a'f1)r claridad y entendimiento. 
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Para efecto de la espera 3im~le, el art!culo 322 expr~ 
sa:_ 

"El convenio que s6lo implique espera sin quita, sera 
admitido si lo votan las mayor!as sEñaladas en el art!culo ante--
rior. 

años. 
En est.e co&so ser:l admisible ur1a espera hasta de tres -

El art!culo anterior {321) señala que el convenio po-
dra consistir en la cesidn de la empresa del quebrado, comerciante 
individual o social, que no astuviere en liquidacidn, para que con 
los productos de la actividad de aquella, se atienda el pago de -
los cri!ditos. 

Este convenio podr4 ser adlllitido por la mayor!a de per 
senas para el convenio con pago al contado, con quita inferior al-
651 de los créditos, siempre que los votos favorables representen 
la mayor!a del pasivo,". 

Para el caso de que el acreedor abandonara los bienes 
a favor de sus acreedores, el arttculo 323 señala: 

"La aceptaci6n de este convenio exige l.J. presencia en 
la junta de la mayorta de los acreedores y el voto favorable de ~
dos tercios de los presentes, que, adem5s han de representar tres 
cua~tas partes del pasivo." 

Para poderse determinar las mayortas, el art!culo 324 

expresa: 

"Para el c6mputo de las mayortas de acreedores y de c~ 
pital.exiqidas en los arttculos anteriores, se tendr4n en cuenta -
estas reglas1 

r. Las mayortas de asistentes se forman por todos los 
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acreedores presentes, aunque se abstengan de votar, ••••• 

II. Las mayortas de votantes se cuentan teniendo como 
hase el ndmero de acreedores que efectivamente hayan votado y esta 
bleciendo su proporci6n con el ndmero de acreedores tenidos como = 
presentes segdn la regla anterior: 

III. Las mayor!as de capital se refieren al importe -
del pasivo, representado por los votos favorables, en relaci6n al 
total del pasivo con deduccidn del importe de los créditos de los 
acreedores con derecho de abstencidn qua hubieren usado del mismo." 

La Ley contempla un plazo de dos dtas para que el que

brado en caso de qae el convenio sufriera módificaciones, para que 

lo acepte o rechaza., ademlls de que el juez puede fijar un plazo 
para la presentaci6n de adhesiones al convenio, por escrito. 

Por dltimo, el articulo 403 referente en cuanto a la -

suspensi6n de pagos, expresa: 

•La propoeici6n de convenio preventivo podr4 tener co
mo objeto: quita, espera o ambos conbinados, siendo aplicable lo -
dispuesto para el cor1ver1io Ein la quiebra, si bien el tanto por --
ciento que el suspenso ofre~ca ~agAr a loa acreedores ha de ser sg 
perior en un cinco por ciento, en cada caso, a loa porcentajes mr
nimos que podrlan proponerse en el convenio en la quiebra". 

El anterior articulado, bastante extenso, para determ! 

nar las mayorlas en la votaci6n del convenio propuesto e el que se 

llegara a proponer o modificar, resulta inpr4ctico en virtud de -

que se exagerd en las limitantes y par4metros de acuerdo a los di

ferentes objetivos que se tratan.de obtener, siendo que en la pr&.E 

tica, la mayorra de capital en relacidn a la mayorla de acreedores 
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debe ser m4s simple. 

Estos par4metros de la ley, hacen que el juzgador y -
los asistentes a la junta de acreedores se enreden tratando de li
mitarse a la ley y terminando por optar en una simple mayorla de -
votos presentes que representen mayoría de capital a razdn de m4s 
de 511. 

El fin siempre sera la aprobacidn o rechazo del conve
nio, busc4ndose en el segundo caso, un mejor arreglo que ser4 pla~ 
mado en la sentencia de resolucidn posterior. 

Para el efecto de la suspensidn de pagar, al no ser a~ 

mitido dicho convenio o la junta no aceptara modificacidn, incluso 
no se aceptara un· nuevo convenio, el fin ser4 la conversidn a qui~ 
bra. 

El legislador deber4 modificar esta serie de reglas, -
buscando la sencillez, en virtud de qu~ las normas anteriores señ~ 
ladas, son objeto de retrasos en el procedimiento, causando difer! 
mientes de audiencias, interposici6n de recursos sobre la senten-
cia resultante y por lo tanto, un deficiente sistema de aprobaci6n 
o rechazo de convenio. 
El fin ser'.1 siempre la voluntad de los acreedores en conjunto. 
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e o N e L u s I o N E s . 

1.- La evoluci6n del Derecho Concursa!, ha conformado 
un sistema de resolucidn del estado de insolvencia, en que se col2 
ca al deudor coman frente a sus acreedores y que la solucidn es la 

espera o la liquidacidn, de acuerdo al convenio conccrdado. 
Este procedimiento es el m4s idoneo de acuerdo a la experiencia f2 
rense. 

2.- Nuestro actual pr~cedimiento concursa!, no necesa
riamente debe ser sustituido por nuevos sistemas jurtdicos, sino -

unicamente tiene que ser actualizado de acuerdo a las modernas fi

guras comerciales a trav~s de una reforma de fondo, pero sin per-
der la esencia del concurso de acreedores frente al deudor coman, 
tal y como lo priva actualmente nuestro sistema publiclstico. 

J.- Es urqente regular la obliqatoriedad de la acepta

ci6n de las sindicaturas por parte de las Cámaras de comercio y de 

la Industria e Instituciones Nacionales de crédito, a través del -
establecinriento de sistemas eficientes para tal efecto, por parte 

de las autoridades correspondientes, ya que actualmente no existe 

dicha obliqatoriedad en la Ley. 

4.- consideramos que la Sentencia de ceclaraci6n de 

Quiebra o de suspensi6n de Pagos y la Sentencia de Modificaci6n de 

la Fecha de Retroacci6n o Rehabilitaci6n del Quebrado, deben ser -
las Gnicas que la Ley debe considerar obligatoria su publicaci6n. 



'· 

110 

s.- Es necesario establecer en el C6digo de Comercio ~ 

la acumulaci6n de juicios contra el quebrado, al procedimiento con 
cursal1 esto, conforme al principio de Atracci6n Universal del ju! 

cio concursa! y en apoyo a la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pa-
goa. 

6.- se debe reformar el articulo 5• transitorio de la 

Ley de Quiebras y suspensidn de Pagos, en el sentido de que se es

tablez~a una supletoriedad de origen en base al Cddigo de comercio 
y una supletoriedad excepcional espectfica en base al C6digo de -

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

7,- Al crearse los Juzgados Concursales del Distrito -

Federal, se separd la materia concursa! de la competencia de los -

Juzgados de lo Civil, probablemente con el fin de eliminar el rez~ 

go de procedimientos existentes on los archivos de los Tribunales 

Civiles del Distrito Federal1 esta creaci6n fue aceptable como me

dida provisional, sin embargo, consideramos que la soluci6n mlls -

idonea es que se llevara a cabo un estudio evaluativo de los jue-

ces de lo Civil mlls capaces para conocer de juicios concursales y 

que a los mismos se les turnaran los concursos por medio del sist~ 

m.a de Oficial.la de partes Coml1n, eliminllndose de esta forma tres -

Juzgados Concursales que en la actualidad, por el poco flujo de -
procedimientos, no se justifica su continuaci6n dentro del Tribu-

nal superior de Justicia del Distrito Federal. 

e.- La Conversi6n a quiebra dentro del procedimiento -
do euspensi6n de Pagos, se debe dar 11nicamente por causas posteri2 
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rea a la sentencia declarativa o a las que la ·Le~-preven-q·a.'-qi.i~ hu

bieran .sido ocultadas1 ahora bien, ·quien·consi-dere ·que:-1a-_senten-'
cia de :declaración de suspensidn ·de Pagos le_-·ca~so agr~.¡;.io~, po~--- · 

existir causas-de conversión a quiebra, deber4 recurrirla mediante 
apelación a efecto de que el superior analice' si existe dicha c~u

••· 
9.- Es primordial reglamentar la conversión a quiebra 

y solamente loa acreedores posteriores a la sentencia de suspen--
ai6n de pagos, tendr4n derecho al reconocimiento de alqdn crédito 
privilegiado en la quiebra convertida. 

10.- No es necesaria la Audiencia de Reconocimiento de 
créditos, toda véZ que en ella solamente se impugnan los créditos 
repitiendose las objeciones hechas durante la tramitacidn previa.
al reconocimiento, por lo que se debe croar un período de 15 d!as 
posteriores a los 45 dtas para la presentacidn de cr~ditos, para -
la impugnacidn de los miamos a vla de alegatos por parte de la si~ 
dicatura, Intervencidn o acreedor alguno, en forma escrita. Termi
nado este pertodo, se citar~ a sentencia de reconocimiento de cr~
ditos. 

11,- Para efectos de la suspensidn de Pagos, no se pue
den aplicar los preceptos de la quiebra en forma estricta y menos 
en lo tocante a la qraduacidn y prelacidn de cr~ditos, en virtud -
de que los dos procedimientos tienen objetivos diferentes: La Qui~ 
bra busca la liquidacidn o convenio definitivo1 en cambio, la Sus
pensidn de Pagos, trata de lograr un convenio preventivo, en el --
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cual, la sentencia de reconocimiento de créditos busca quienes ti~ 

nen derecho a votar, independientemente de su qraduaci6n y prela-

ci6n. 
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