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" I N T R o D u e e I o N "· 

Con el sano y noble propósito de obtener al fin la

licenciatura en derecho, hemos elaborado este trabajo que

ti tulamos "L<.:. Igualdad de Trato a los Acreedores en la Qui!_ 

bra", como pod!amoe haberlo titulado "Excepción al Princi

pio de Igualdad en la Reouperacidn de los Créditos en el-

Juicio de Quiebra'' o Hinooneti tucionalidad del Privilegio

Eepeoial de los Créditos a Favor de Instituciones de Créd! 
?'.~-

to y Organizaeionee Auxiliares, etc. pues con cualquiera -

de estas denominaciones a nuestro trabajo, se enunciaria,

el contenido del mismo, quedandonos con el primeramente -

enunciado, porque al estudiar la igualdad de trato a los ~ 

creadores del quebrado, como una finalidad de la institu~ 

cidn quiebra, encontramos el caso en el que esta finalidad 

se ve excepcionada y demostramos que esta excepcidn es an

ticonstitucional. 

Como el objeto de nuestro trabajo es una situaoidn

dada dentro de la quiebra, consideramos necesario hacer -:

aunque sea en forma más que ligera una relaci6n cronoldgi

oa de ella, al trav~s de la oual fuimos desprendiendo los

principios esenciales que sirvieran a los propdsitos plan

teados y fundamentar nuestras conclusiones. 

Con la idea anterior y por principio de orden se -

comenzó este e·studio intentando dar un concepto de lo que

es la quiebra, para as! poder ver su evoluoidn hist6rica 1-

en Roma, en la Edad Media, en España, hasta llegar a los -



-2-

tiempos modernos en los que estudiamos la reglamentaci6n -

de la quiebra en México; al través de Las Ordenanzas de -

Bilbao, el Cddigo de 1854, el Cddigo de_l883, el de 1889 y 

nuestra actual Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, -

buscando siempre los principios, los argumentos que sirvi~ . 
ran a nuestra meta propuesta. 

En el capitulo tercero, nos avocamos a lo que de -

manera general es el objeto de nuestro trabajo "Los Crédi

tos en la Quiebra", señalando el modo como está normado 

su reconocimiento, su graduacidn y prelaoidn, viendo como

el principio de igualdad de trato a los acreedores de nat~ 

raleza igualp se encuentra consolidado en nuestra legisla

ci6n y roto por una disposici6n especial antiaonstituoio-

nalv constituyéndose esta afirmaoidn en el objeto de estu

dio de nuestro capítulo cuarto y dltimop en el que princi

piamos estudiando la reglamentaoidn de los créditos a fa-

vor de las Instituciones de Crédito y Orga.nizaoiones Auxi

liares, enunciando el criterio de la H. Suprema Corte de -

Justicia de la Naci6n y haciendo a un lado criterios polt

tico-económioos, debidamente fundados en principios ¡ pre

ceptos Íegales, ooh estricto apego a nuestra Constitución, 

terminamos nuestra modesta exposicidn, haciendo las ooncl! 

siones que creemos haber logrado. 

Me he atrevido a tratar el presente tema, oomo oon

seouencia de las controversias que en la práctica como en

la misma cátedra hemos escuchado con asombro quizá, por --
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lo reducido de nuestros conocimientos en ese inmenso mundo 

del derecho, puede carecer de originalidad, de relevanoia

inoluao, pero no por ello ser menos apasionante para aquél 
1 

que como yo hace su primer intento de plasmar oon un fin -

determinado y anhelado, el producto de sus conocimientos-

adquirido~ en la c4tedra y en la investigaoidno 

Al Honorable Jurado que habrá de juzgar este traba

jo 9 pido su benevolencia al calificar los mdltiples erro-

res de que sin duda adolece~ a cambio de ello doy las seg_B 

ridades de que en su elaboracidn, puse mi sincero empeño,

mi entusiasmo y que al concluirlo aunado a la satisfaooi6n 

de haber cumplido. un propósito han surgido mayores 4eseos

de seguir bebiendo de esa fuente inagotable del derecho• 
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CAPITULO I. 

I.- CONCEPTO DE QUIEBRA, 
II.- EVOLUCION HISTORICA. 

A).- En Roma. 

B).- En la Edad Media. 

C).- En España. 

D).- Tiempos Modernos. 

I.- Si nos hemos señalado como meta la elaboracidn,-

de un trabajo, resultante del estudio particular de un te

ma jur!dico, dentro de un complejo jur!dico como lo es La

Quiebra, lograremos mejor nuestra finalidad, tratando pri

mero de establecer un concepto de lo que es La Quiebra, ª! 

tudiando aunque sea en forma somera sus antecedentes, para 

as! ir posteriormente delimitando el objeto del trabajo -

propuesto, fortaleoiéndolo con los principios que encontr! 

remos que lo fundamenten. 

Oreemos oportuno señalar que como veremos al estu

diar los antecedentes hiet6rioos, que el concepto de La -

Quiebra, difiere en su trayectoria hist6rioa, como en su -

evoluci6n jur!dica. 
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Haoiendo suyas las ideas de Joaqu!n Rodr!guez y Ro

dríguez y de Antonio Brunetti, Rafael de Pina Vara a quien 

seguiremos en este aspecto, por oontener su estudioi ele-

mentos que sirven al objeto de nuestro trabajo• nos dice: 

"Precisamente a través del procedimiento de Quiebra 
~ 

pretende hacerse la dist1•ibuci6n del deudor comeroiante --

(quebrado), entre sus acreedores. El activo y el pasivo del 

deudor constituyen una universalidad tendiente a su liqui

dación y a la obtención de la igualdad de trato entre los

aoreedores no privilegiados (par conditio oreditorum) lo-

que implica la supresión de la regla "El primero en tiem-

po es primero en derecho", en virtud del estado de quiebra, 

el deudor comdn es privado de la disposición y administra

cidn de su patrimonio y tales p9deres se atribuyen a un d! 

gano adecuado, que se encargará de la adecuada distribu- -

oidn del activo patrimonial en interés de los aoreedores.-

(1). 

En s!nteais ha dicho Rodr!guez y Rodríguez que la -

quiebra hace posible exigir el cumplimiento del deber que

tiene el deudor de responder con todo su patrimonio frente 

a todos sus acreedores, los que, en caso de insolvencia -

del deudor comdn, deben concurrir para recibir un trato -

igual, aegdn sea el orden y preferencia que la ley estable~ 

(l) Rafael de Pina Vara.-Dereoho Mercantil Mexicano. 
M4xioo 1958, Páginas 396-397· 
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ca". (1). 

Esto es "en virtud de la quiebra el patrimonio ent! 

ro del quebrado, responde frente a todos los acreedores -

conjuntamente, atendiéndose a la satisfaocidn proporcional 

de los créditos mediante un tratamiento igualitario; puede 

decirse que la quiebra es la organizaoi6n de los medios -

legales de liquidaoiOn del patrimonio encaminada a hacer -

efectiva ooactivamente la responsabilidad personal del de.Yo 

dor insolvente, por la que sus acreedores participan de un 

modo igual (s~lvo los legítimos derechos de prelaci6n), en 

la distribuci6n del importe de la enajenación de sus bie-

nes, viniendo necesariamente a constituir entre s! una co

munidad de pdrdidas". (2). 

Cervantes Ahumada nos dice: "Se encuentra en estado 

de quiebra quien ha devenido insolvente". (3). 

Con los anteriores 0011ceptos transcritos y los con,a 

cimientos que vienen a nuestra memoria como consecuencia -

de nuestros estudios académicos, estamos en posibilidades

de decir: 

Que La Quiebra es la situaoidn legal de un oomer--

oiante que ha cesado en sus pagos, esto es por mejor decir, 

es una instituoidn oreada para los comerciantes, pues sdlo 

estos pueden ser declarados en quiebra, si atendemos al --

(1).-Rafael de Pina Vara. Obra Citada página 398. 
(2).-Brunetti Antonio.-Tratado de Quiebras. México 1945. 
(3).-Cervantes Ahumada.-Apuntes de Dereoho Meroantil.-

Versidn taquigráfioa.-1952.- P~g. 146,251. 
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Artículo Primero de la Ley de Quiebras y Suapenaidn de P! 

goa que dice: "Podrá ser declarado en estado de quiebra el 

comerciante que cese en el pago de sus obligaciones". 

Creemos pertinente recordar que, la referencia que

éste Artículo hace; "El comerciante que cese en el pago de 

sus obligaciones", debe ser interpretada en su sentido más 

amplio que el que usa el COdigo de Comercio ya que el Art! 

culo )o. de la Ley de Quiebras y Suspensidn de pagos nos -

dice: "Puede ser declarado en quiebra el comerciante muer

to, quien desde luego ya no es un comerciante, agregando -

además que la sucesidn puede ser también declarada en qui! 

bra, debe pues estarse no edlo a la noción vulgar de comer 

ciante, sino a una noción empresarial, comercial. 

Que el juicio de quiebra ea un proceso universal, 

porque comprende todo el patrimonio del fallido, siendo a

la vez un juicio colectivo y conoursal, ya que los acreed~ 

rea tienen a la vez el carácter de ooncursales y concurren 

tes, queriendo oon ello decir que oobran con todos los de

más acreedores y que su crédito lo recuperan hasta donde -

les corresponde, eegrtn el porcentaje que se obtenga de la

liquidaoi6n del activo del quebrado. 

Que esta instituoidn, juicio universal, colectivo y 

concureal tiene una sentencia de carácter declarativo y -

constitutivo, declarativo porque as! se desprende del Ca§! 

tulo Tercero del Título Primero de la Ley de Quiebras y -

Suspensidn de Pagos y constitutivo porque orea, constituye 
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ciertas situaciones o estados como lo es el constituir el

estado de quiebra con todos sus órganos. 

El concepto de quiebra analizado, tiene como princ,! 

píos fundamentales para nuestro trabajo los siguientes: 

El principio del interés pdblicoo- "La Quiebra no 

es un fenómeno eoondmioo, que interese solo a los acreedo

res, es una manifestacidn eoondmica-politioa en la que el

Estado tiene un interés preponderante y fundamental".(l). 

El principio de la conservacidn de la empresa. "La

empresa representa un objetivo de organizacidn, en su man

tenimiento están interesados tanto el titular de la empre

sa como acreedores y organizado el personal en su más am-

plio sentido cuyo trabajo incorporado a la empresa la dota 

de un especial valor y el Estado oomo titular de los inte

reses generales." (2). 

El principio de organización colectiva de los acre! 

dores.- Queriendo con esto decir que no están facultados-

para ejercitar sus derechos individual y separadamente. 

El principio de la igualdad de trato de los acreed~ 

res.- "La par conditio oreditore" ya que a partir de la d! 

olaraci6n de la quiebra, todos los acreedores serán trata

dos paritariamenteo 

(1).-Rodr!guez y Rodr!guez Joaquin.-Ley de Quiebras y de -
Suspensión de Pagos, Concordancias, Anotaciones, Exposición 
de Motivos y Bibliografía.- P~gina 7. 
(2).-Rodr!guez y Rodríguez Joaquín.- Obra Citada P~g. 8. 
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El principio de la integridad del patrimonio del qu! 

brado.- Ya que todo el patrimonio pasa a ser parte de la -

masa activa de la quiebra, incluyendo los bienes que fraud~ 

lentamente hubiesen sido separados del patrimonio del ra-

llido. 

El principio de unisidad y generalidad del procedi

miento.- Por ser este dnioo, universal, al que todos los-

juic~os deberán acumularse. 

II.- EVOLUCION HISTORICAo 

Los más lejanos antecedentes del derecho de quie- -

bras, se enouentran en el Derecho Romano, sin descartar la 

posi·bilidad de su existencia, de legislaciones anteriores

ª este, que se hayan ocupado del estudio de la instituoidn 

que nos ocupa, pues ha sido a trav~s del devenir tistdrioo 

y en todos los ndoleos de poblaoidn, desde las ~pocas más

remotas, motivo de preooupaoidn la situación de los deudo

res, que por mdltiples causas deven!an en la imposibilidad 

de afrontar sus obligaciones de oarácter eoondmioo oomer-

oial. 

A).- llDe acuerdo con los estudiosos, los anteceden

tes hist~rioos independientemente del antiguo Derecho Rom! 

no, datan desde la época de la Ley de Las Doce Tablas". -

Pues en la Tabla tercera se regula la ejecución forzosa de 

las obligaoiones entre deudores insolventes, dándole a tal 
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regulacidn un oarácter privado y penal." (l). 

Tratándose de antecedentes históricos, sobre los que 

existe conoordanoia y similitud, en las versiones que nos

dan los doctores Cervantes Ahumada y Octavio Rivera Farver 

en sus apuntes de Derecho Mercantil versi6n taquigráfica y 

Francisco García Mart!nez en su Obra "El Concordato y La -

Quiebra", los seguiremos en todo lo que a la evoluoidn hij 

t6rioa de nuestro tema se refiere en el Derecho· Romano. 

Por medio de la figura de la MANOS INJECTIO, el de,!! 

dor·contaba oon un plazo de treinta d!as, a partir de la-

sentencia o de la oonfesidn en que se reconocía la deuda,

con el fin de cumplirla, si no lo hacia el acreedor o eje

cutaba la Manus Injeotio y lo llevaba ante el Magistrado,

poniendo una mano sobre el deudor y pronunciando la fórmu

la sacramental referida por GAIO, si tampoco satisfaoia su 

pretenoidn, ni se presentaba un VINDEX fiado1• que asumiera 

su defensa, el acreedor podfa llevarlo consigo y tenerlo -

prisionero a expensas del obligado durante sesenta d!as, -

entre tanto se trataba de llegar a un arreglo entre acree

dor y deudor y si no era posible el acuerdo, se le oondu-

o!a al mercado y se pregonaba su deuda, si a~n as! el acre.! 

dor no era satisfecho, este podía proceder a la venta de -

su deudor como verdadero esclavo o ultimarlo m~a al14 del

Tiber, si eran varios los acreedores el derecho de dar - -

(1).-Eugene Petit.- Tratado Elemental de Derecho Romano.-
Traduoci6n de Josd Fern4ndez González.- Pag. 15 y 16. 
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muerte al deudor, pertenecía a todos ellos y pod!an hasta

dividir su cuerpo. (1). 

Esta figura bárbara y vengativa fue atenuada por -

otra llamada ºNEXUM" que permit!a al acreedor apoderarse -

de sus deudores, convirtiéndolos en esclavos con la inter

vención de un magistrado, para el deudor que cata en escl~ 

vitud en virtud de este sistema y que tomaba el nombre de

NEXUSp sólo exist!a la posibilidad de salvarse de tal es-

clavi tud, mediante un pago y cierta formalidad llamada - -

''AES ETS LIBRA, no es de dudarse que semejante institución 

fuese aprovechada por los patricios para hacer caer a mu-

chos plebeyos en su calidad de deudores en esclavos". Di-

cen que Tito Livio relata el caso en que un perverso acre! 

dor llamado Papirius, se le entreg6 un mozo como garant!a

de. una obligaci6n y al que el insano Papirius, le hizo pr2 

posiciones indecorosas, a tal grado que el esclavo sali6 -

de rodillas a las calles para implorar perdón, y as! conm2 

vido el senado romano en el año 428 expide una Ley llamada 

LEX POETELIA PAPIRIA, a partir de la cual es el monto de -

los bienes y no el cuerpo los que responden de las deudas

contra!das, casi simultáneamente surge la institución que

se conoce con el nombre de PIGNORIS CAPIO, de la que Garc!a 

Mart:rnez nos d.ice: ~'En la época en que entro a regir la -

Pignoris Capio el Derecho Romano, se carec!a de acción di

recta sobre el patrimonio del obligado, esa instituci6n --

(1).- Rafael de Pina Vara.- Obra Citada. Pag. 399. 



-12t 

permitiO a determinados acreedores, que podríamos califi-

car de privilegiados, el que entrasen en posesiOn de bie-

nes de sus deudores, sin necesidad de juicio previo, vale

decir, por la simple voluntad de aquellos. 

Se tomaban las cosas del DEBITORE para vencer su -

obet inaoión y constriñirlo a satisfacer en especie la obl! 

gaoión pactada, como se ve atribuía al oreditore el Dere-

cho de posesionarse de bienes, retenerlos y a~n destruir-

los, pero de ningrtn modo podían verderloa para satisfacer

se con el producto, contra la voluntad del deudor, no po-

día apropiarse de cosas que formaban parte de su patrimo-

ni o para enajenarlas." (1). 

A la Pignoris Capio, le sucedi6 la MISSIO IN PO'SS! 

SIONEM, que "Constitu:ta en uno de los procedimientos usa

dos por el pretor para vencer la obstinaci6n del deudor, -

en fuerza de los poderes de poliota inherentes a su impe-

rium, el pretor permitía que determinados acreedores, en-

trarán en posesión de los bienes del deudor, a fin de que

por los perjuicios que éste le ocasionaba, ese procedimien 

to, cumpliera la orden judicial de satisfacer su pr~sta--

oi6n. Este medio procesal, nos dice García Mart!nez, daba

resul tados satisfactorios, sobre todo cuando el deudor se

escond:ta o se trataba de un fugi ti vus". 

Llegamos as! a través de esata evolución hist6rica, 

(1).- Rivera Farver Octavio.- Apuntes de Derecho Mercantil. 
Versión taquigráfica.- Segundo curso.- P~g. 93 y siguien-
tes. 
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a la figura que constituye, eegán los tratadistas a que se 

ha hecho referencia, el verdadero origen de la quiebra, -

"LA VENDITIO BONORUM", en virtud de la cual se entregaba en 

bloque, el patrimonio del deudor a los acreedores, con el

fin de que con la intervenci6n de un magistrado, se vendí.!, 

ra y con su producto se pagara a los acreedores, surgiendo 

aqu:r el principio del reparto a prorrata, preoedimiento e~ 

te que sin embargo trata consigo la infamia del deudor~ -

por lo que el genio romano, crea la "CESSIO BONORUM", par

la que para eludir la infamia, el deudor entregaba los --

bienes a sus acreedores, los que procedían a su venta y -

con su producto se hac!an el pagoº 

Oreemos así con Rodríguez y Rodríguez que "Las ca-

racter!sticas del procedimiento para hacer efectivo un --

or~di to en contra de un deudor eran las siguientes: (1). 

I.- No hay concurso de acreedores. 

II.- No hay concepto de insolvencia, sino de enajen~ 

ci6n. 

III.- Predomina la actividad privada oomo motora y di 

rectora del procedimiento. 

De nuestra parte agregamos, no se atiende al inte-

rés pd.blioo. 

B).- LA EDAD MEDIA.- En esta etapa en la que surgen 

los banqueros italianos, acudiendo a las ferias provistos-

(1).-Rodriguez y Rodríguez.- Curso de Derecho Mercantil.
México 1947·- P~gs. 289 a 293. 
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de una banca y que cuando estos no podían cumplir con sus

obligaoiones, (devenían insolventes), era rota la tal ban

ca, surge el concepto de "LA BANCA ROTA .. , aplicable en la

actualidad al comerciante fallido. 

En esta etapa se deja sentir, sobre todo en Italia

y España, la influencia del derecho germánico en la elabo

racidn de las Leyes sobre quiebras, sobre todo en la con-

cepci6n patrimonial de la obligacidn en relaoidn con la -

e jecucidn, a efecto de dar una satisfacción directa al - -

acreedor, as! como en la intervención de Tribunales espe-

ciales y drganos p~blicos en tratándose de un procedimien

to en quiebra. 

Considera Rodríguez y Rodr!guez al siglo XIV, como

la fecha del nacimiento de la quiebra, en Italia "El dere

cho Italiano intermedio aportd a la Doctrina de la Quie--

bra": 

I.- El embargo judicial de los bienesº 

II.- El requerimiento de Oficio de los acreedores -

para que presenten sus cr~ditosº 

III.- El reconocimiento Judicial de los mismos. 

IV.- La facilidad para el convenio de mayoria. (1). 

O)·- En España.- Para es·tudiar la evoluoidn histdri:_ 

ca de la quiebra en España seguiremos a Rodríguez y Rodr! 

(1).- Rodrigue~ y Rodr!guez.-Segunda Obra Citada.-P~g.290. 
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guez, quien nos dice: ºLas siete partidas regularon siste

máticamente la materia de quiebras y en dichos dooumentos

se encuentran conceptos tales como:Intervenoi6n Judicial -

(partida V,·T!tulc XIV). Reclamaci6n ante la autoridad ju

dicial, as! como el desapoderamiento, enajenación y pago -

ante Juez. 

En la misma Partida y T!tulo, encontramos algo que 

interesa a nuestro trabajo y es el hecho de que se encuen

tra reglamentado el concurso de acreedores y la prelaoi6n

de créditos, pues el autor al que seguimos nos dice: *'En -

los siglos XVI y XVII, la situación general de las quie- -

bras, la refleja la obra de Juan de Hevia Bolaños en su ~ 

Curia Filipica de 1613 que dedica sus oap!tulos 11 y 12 -

as! como el 13 a los fallidos, a la prelación de oréditos

y a la revocatoria", también nos hace notar que en esta -

época existen dos sistemas de derecho oonoursal: A).- El -

Italiano Liberal y B).- El Español Oficial. Caraoterizánd~ 

se el primero por la autoadminiatracidn de la quiebra por

los acreedores y el segundo por la intervenoidn judicial -

en todas las etapas del procedimiento. 

El más grande autor que vivie1•a en el siglo XVII,

es sin duda Francisco Salgado de Somoza, a él se debe la -

difusidn del sistema de quiebras con intervención judicial 

en todas las etapas del procedimiento. (Sistema Español) a 

él se le atribuye también el sistema por medio del cual, -

en la pr~ctioa comercial española, ya se celebraban con -

veníos preventivos y preservativos, que permitián al deu -



-16-

dor hacer entrega a la justicia de su patrimonio. 

Con Alcalá Zamora, citado por Rodr!guez y Rodr~guez, 

podemos deoir que la obra de Salgado de Somoza, tuvo gran

influenoia en el siglo XVII y que su proyeocidn se deja 

sentir en la actualidad de la siguiente manera: (1). 

I.- Antes de Salgado de Somoza, no hay en el mundo

ninguna obra Sistemática, sobre el concurso, siendo el li

bro de Salgado de Somoza, el primero que expuso esta mate

ria, sistemáticamente ordenada en todos sus detalles. 

II.- La literatura Alemana sobre el concurso arran

ca de Salgado de Somoza siguiendo con fidelidad sus ense-

ñanzas. 

III.- El sistema español de quiebras, expue~to por

Salgado de Somoza, ejerci6 una inlfuencia decisiva en toda 

Europa durante más de dos siglos y vuelve a ejercerla en -

los sistemas más modernos de quiebras~ 

IV.- Ccn Salgado se concibe claramente el oonourso

oomo juicio universal y atractivoº 

V.- Salgado de Somoza es el inventor y difusor de -

las palabras concurso y deudor comdn. 

VI.- La característica del procedimiento que expuso 

y divulg6 Salgado, consiste en su oficiosidad. 

(1).- Rodr!guez y Rodriguezo- Segunda Obra Citada. 



Directamente inspiradas en la obra de Salgado de S2 

moza, se expidieron las "Ordenanzas de Bilbao", que tuvie

ron vigencia en M~xico y son orientadoras de varios orden! 

mientos sobre quiebras en países latinos, que constituyen

un cuerpo legislativo completo y sistem~tico, que se apli

caba exclusivamente a los comerciantes, quienes eran los-

creadores de tales ordenanzas, haciendo por lo mismo que

tales ordenanzas, respondieran a las necesidades de la so

ciedad de comerciantes, constaban de 36 art!culos en los -

que se reglamentaba la situaci6n de loa quebrados. 

D).- TIEMPOS MODERNOS.- Cuando a principios del si

glo XIX, el sistema para regular la materia de quiebras -

que empleaban las "Ordenanzas de Bilbao", empezaron a in~ 

daptarse a las necesidades de aquella época, nace en 1829, 
bajo el reinado de Fernando VII, un nuevo C6digo al que se 

conoce con el nombre de ZAINZ DE ANDINO, en memoria de su

autor y segrtn el cual sólo pod!a ser declarado en quiebra

aquel que ten!a la calidad de comerciante y que sobreseye

ra en el pago de sus deudas, conteniendo adem4s el princi

pio segdn el cual la quiebra era declarada por el Juez a-

instancia del quebrado o de sus acreedores, regulando de-

una manera completa y exclusiva la quiebra mercantil, de-

jando a las recopilaciones españolas la reglamentación so

bre concurso civil. 

En 1803 surge en Francia, corno consecuencia de las

innumerables bancarrotas el CODE DE COMMERCE, que viene a-
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servir como modelo, ya en for1J1a directa o indirecta a Óód,i 

gos tanto europeos como americanos. (1). 

En la actualidad son tres los sistemas establecidos 

para la reglamentación de la quiebra: 

Io- Sistema Frano~s.- Que proviene directamente de

la tradición jurídica española, en el que se hace una dis

tinción entre comerciantes y no comerciantes, limitando el 

derecho de quiebras, a los que son oomeroiantee, pertenece 

a este sistema Portugal y los Paises de América. 

II.- Sistema Germano.- En el cual el derecho de --

quiebras es un derecho oom~n tanto para los comerciantes -

como para los no comerciantes, lo sigue: Alemar.ia, Holanda 

y Austria entre otros. 

III.- Sistema Inglda, es el que se aplica por igual 

el derecho de quiebras tanto a los oomeroiantea como a los 

no comerciantes, con la particularidad de que los bienes-

son entregados a un Trastee (estableoi~ndose una especie -

de fideicomiso)~ ya que se entregan los bienes a una inst,! 

tuci6n fiduciaria para su adminiatraci~n o para su venta 1-

tienen este sistema entre otros: Estados Unidos, Australia 

e Inglaterra., 

(1).- Angel Mendoza Jiménez.- El procedimiento preventivo
de la Quiebra.- Tesis. P~ginaa 24 y 25. 
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CAPITULO Ilo 

LA QUIEBRA EN EL DERECHO MEXICANOº 

Io- Antecedentes de la aotual "Ley de Quiebras y 

de SuspensiOn de Pagos: 

A)o- ORDENANZAS DE BILBAOo 

B)o- EL CODIGO DE 18540 

C)o- EL CODIGO DE 18830 

D)o- EL CODIGO DE 1889º 

IIo- COMEN'l1ARIOS A LA ACTUAL LEY DE QUIEBRASa 

A)o- Es un imperativo histOrioo el señalar a -

las "Ordenanzas de Bilbao", oomo el primer cuerpo de leyes 

que tuviera vigencia en México, después de la Independen-

cia hasta 1854, en que surge el C6digo de Don 'l'eodosio - -

Lares, de breve vigencia¡ ya que son substituidas de nuevo 

por las Ordenanzas de Bilbaoj hasta 1883, én que se pone -

vigor un nuevo 06digo de Comerciop que durar!a hasta 1889p 

en que surge el Código que por su contenido y sistema 9 ti! 

nen aun vigencia algunos de sus oapítuloso 

Enunciados as!, de una vez, los cuerpos de leyesp -

que hasta antes de nuestra actual Ley de Quiebras y Suspe~ 

sidn de pagos normaran la materia, nos queda ahora haoer -

un breve aná!isis de los mismos, con el objeto de deducir

los principios que en ellos han estado consagrados y que -
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sirvan al objeto de estudio propuesto, no nos referiremos

ya a las Ordenanzas de Bilbao por habernos ya referido a -

ellas aunque de manera breve. 

B).- En el COdigo de 1854 de Don Teodosio Lares, de 
influencia Francesa y Española, (1) la intervención judi-

oial en la administración de la quiebra era m!nima, pues -

descansaba el peso de la misma en los s!ndicos, que pod!an 

ser de uno a tres, pod!an as! mismo ser s!ndiooe los - -

acreedores, salvo que ligara oon el fallido parentesco ha~ 

ta el cuarto grado oan6nioo, desaparece en este Cddigo el

concepto de insolvencia, substituy~ndose por el de inoum-

plimiento y resulta de sumo interés ver que todos los - -

acreedores eran oonoursalds, debiendo oonourrir a JU1010 y 

una vez hecho el reconocimiento de los crdditoa, se cele.;

braba la junta de acreedores, para suscribir un convenio -

con el quebrado, quien disponía de grandes facilidades, y

aolo por imposibilidad para celebrar este convenio, los ~· 

acreedores por conducto de los síndicos, efectuaban la ven 

ta del activo, se establecen as! mismo en este C~digo, pr! 

ferencias o graduacidn entre los acreedores, quienes pod!an 

ser: (1). 

A).- AoDeedores con aooidn de dominio. 

B).- Acreedores singularmente privilegiados e hipo--

(1).-Rodr!guez y Rodr!guez Joaqu!n.- Segunda Obra Citada. 

(1).-Rodr!guez y Rodr!guez.- Segunda Obra Citada.- P~g. --
295. 
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tecarios. 

E).-Acreedores esoriturarios. 

D).-Acredores Comunes. 

e).- En el COdigo de 1883, la influencia española -

toma mayor auge, subsistiendo el mismo supuesto de que el

fallido hubiera cesado en sus pagos y que fuera comercian

te, se establece la prejuidioialidad de la quiebra, apare

ce el régimen de la rttroacoiOn, se establecen dos clases

de sindicos; el provisional y el definitivo as! como la -

presunoidn musiana, contiene ademds una ooncepoidn objeti

va de la insolvencia, al señalar oomo causal de la quiebra, 

el que el pasivo del fallido exceda en un 25% del valor de 

su activo, hace al igual que el de 1854, una olasifioaoidn 

de los créditos, señal~ndolos en el orden siguiente: 

A).- Acreedores de dominio. 

B).- Acreedores oon privilegio general. 

e).- Acreedores con privilegio especial. 

D).- Acreedores hipotecarios. 

E).- Acreedores simples o comunes. 

D).- El Cddigo de 1889 nos hace notar Rodr!guez y -

Rodr!guez, que "En el COdigo de 1889 las normas sobre qui.! 

bra van en dos libros distintos de la misma manera que lo

hab~a hecho el COdigo de 1883, se regula mejor el régimen-
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de los bienes comprendidos en la masa, hay una más sistem~ 

tica distribución de las materias, se establecen normas -

sobre prelacidn y revocacidn de acreedores, pero en conjua 

to este COdigo representa una mezcla h!brida de instituci~ 

nes francesas y españolas, sus disposiciones son inconexas, 

anticuadas, incompletas y practicamente olvidan la proteo

oiOn del interés corndn. (1). 

Este Oddigo en su Art!oulo 1001, clasifica a los -

acreedores en dos~seociones: En la primera a los que serán 

pagados del :producto de la venta de los bienes muebles y

en la segunda a los que serán pagados del producto de la -

venta de los bienes inmuebles, colocando dentro de la pri

mera seooidn y en la categoría o grado de ordditos singu-

larmente privilegiados a los or~ditos fiscales y a los cr! 

ditos laborales con señalada preferencia. 

Establece así mismo una especial situaoi6n para los 

juicios pendientes, en el sentido que debieran acumularse

ª ¡ms autos del juicio de quiebra, señalando como exoep..-

oidn, en los que ya hubiera sentencia definitiva en primera 

instancia, as! oomo a los hipotecarios y prendarios, el -

sentido de esta exoepoi6n establecida, est4 en que si esos 

or~ditos fueron ya reconocidos en sus respectivos juicios, 

careceria de objeto el que nuevamente fueran llevados a -

juicio para su reconocimiento, pero sdlo para ese fin para 

el de su reoonocimiento, mas no para que se exoept~en de--

~é~:- Rodriguez y Rodriguez.- Segunda Obra Citada.-Pag. -

IIIUtTfiCA a."'-"" 
l. R. A! 1\ . 
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su graduación y su pago que debe ser dentro del juicio de

quiebra, adelantamos aqu! que de igual manera oreemos que

es el sentido del art!oulc 126 de la Ley de Quiebras y Su! 

pensión de Pagos vigente. 

D).- COMENTARIOS A LA ACTUAL LEY DE QUIEBRAS. 

La, actual Ley de Quiebras y de Suspensión de Pa 

gos, del 31 de diciembre de 1942, fue publicada en el Dia

rio Oficial el 20 de abril de 1943, entró en vigor de un -

modo automático, por el transcurso de los tres meses si--

guientes al d!a de su publicación, o sea el 20 de julio -

del mismo año. (1). 

Fue elaborada por encargo del entonces 'l'itular de -

la Secretaría de la Eoonomía Nacional, Lio. Javier Gaxiola 

Jr., por una comisión integrada por los licenciados Anto-

nio Mart!nez B4ez, Fernando Cuen y Gabriel Mart!nez Montes 

de Ooa y por el Dr. Joaqu!n Rodr!guez que fue ponente, en-

1941 entraron a formar parte de esta comisión los licenci! 

dos Alfonso Pérez Gasea y Manuel Gonz~lez Ram!rez, el tex

to definitivo del proyecto, fue entregado a mediados de --

1942, mismo que vendría a tomar vigencia en la feoha seña

lada y sobre la oual redaotd la exposición de motivos el -

ponente Dr. Joaquín Rodríguez y Rodríguez, autor a quien -

seguimos en su Obra ''Ley de Quiebras y de Suspensión de Pa 

gos, Conoordanoias, Anotaciones, Exposioi6n de Motivos y -

(1).-Rodr!guez y Rodríguez Joaqu!n.- Primera Obra Citada.
Pág. 2. 
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Bibliograf:!a". 

Sobre las bases, oorrientes e influencias en que se 

apoyó la actual Ley de Quiebras, Joaqu:!n Rodriguez nos di-

ce: 

ttEl proyecto se ha redact&do, sobre una base jur:!

dica mexicana, teniendo en cuenta no sólo las disposioio-

nes del Cddigo Vigente que casi sin excepción encuentran -

su correlativo en el proyecto, sino tambian teniendo muy-

presentes las soluciones de la jurisprudencia. Utilizando

esta base, indirectamente se está construyendo un proyecto 

sobre unos cimientos de influencia española, ya que las di! 

posiciones sobre quiebras del Cddigo de Comercio Mexicano, 

están tomadas casi :!ntegramente del Cddigo de Comercio Ea

pañol de 1885 y algunas veces del Cddigo de Sain de Andino, 

que es uno de los monumentos legislativos más perfectos -

en materia mercantil". (1). 

Señala el autor que seguimos que en lo que la actual 

Ley de Quiebras recoge con toda intensidad la corriente de 

origen español, es en la consideración de que la Quiebra-

no es un asunto de interés privado sino de interés social

y prtblico, en que la Quiebra interesa no s6lo a los acree

dores sino que principalmente al Estado en cuanto supone -

la liquidaci6n de una empresa mercantil y 61 tutela los i~ 

teresas colectivos. "Doctrina que deriva de propugnada por 

(1).- Rodr!guez y Rodr!guez Joaquín.- Primer Obra Citada.
P~gina 426° 
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el gran jurista que fue Salgado de Somoza". (1). 

Se reconoce as! mismo otros elementos de influe!! 

cia, como lo son: La Legislación Concursal Alemana, el Pr2 

yecto Italiano de 1925 conocido con el nombre de Proyecto

D. Amelio y las Leyes de Quiebra·s argentina y brasileñao--

(1). 

La actual Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos¡ 

consta de 469 artículos, 4 disposiciones generales y 4 dis 

posiciones transitorias, diseminados en 8 titulos en los -

que se ooupa de: I.- Del Concepto y declaración de la Qui~ 

bra, II.- De loe Organos de la Quiebra, III.- De los efec

tos de la Deolaraoidn de la Quiebra, IV.- De las Operacio

nes de la Quiebra~ V.- De la extinción de la Quiebra y de

la Rehabilitación. VIo- De la Prevención de la Quiebrao ~ 

VII.- De las Quiebras y Suspensiones de Pagos Espeoiales,

y VIII.- De los Recursos y de los Incidentes en los Jui- -

cios de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Para los efec-

tos de nuestro trabajo solo analizaremos el Cap!tulo IV -

del T:ttulo IV, en nuestro Capttulo siguiente, para termi-

nar éste sólo añadiremos que nuestra actual Ley vino a - -

substituir un Código que resulta ser un sistema anticuado

Y que si bien es cierto el que casi todas las diaposioio-

de éste COdigo encuentran su correlativo en la actual Ley, 
estas son disposiciones mas acordes con las exigencias de 

(1).-Rodríguez y Rodriguez Joaquín.- Primer Obra Cítada,-
P~~ina 426. 
{lJ.-Rodr!guez y Rodriguez.- Primer Obra Citada. P~g. 6 y-
8. 
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la vida Jur!dica y eoon6mioa actual y que las que fueron -

totalmente derogadas lo fueron por su total inadaptación a 

las modernas necesidades del tráfico, siendo un derecho -

para una delimitada clase profesional. La de los comercia~ 

tes, en el que han dejado de ser concepto~ centrales, el -

comerciante y el acto de comercio para ocupar ese lugar el 

de empresa mercantil. 
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CAPITULO III. 

I.- LOS CREDITOS EN LA QUIEBRA: 

A},·- SU RECONOCIMIEN'ro º 

B).- GRADUACION Y PRELAOION. 

C).- ANALISIS DE SU CLASIFICACION. 

Teniendo presente como principio rector el "Par Co~ 

ditio Creditore"t veremos en este Cap!tulo 1 c<5mo deberéi -

ser repartido el activo recaudado, esto es, quienes tienen 

derecho a ser pagados y en que orden. 

Antes debemos hacer notar que existen dos tipos de

aoreedores: Acreedores en la masa y acreedores de la masa; 

siendo acreedores en la masa los que existen antes de la -

sentencia declarativa de la quiebra, los que acuden a for

mar la junta de acreedores, los que previo reoonooimiento

y prelación de sus cr~ditos serán pagados con moneda de -

quiebra y los acreedores de la masa son los que tienen or! 

ditos a su favor oon la masa, créditos que nacen cuando ha 

sido declarada la quiebra, que se pueden hacer efectivos -

en cualquier momento del procedimiento, son créditos en -

contra de la entidad quiebra y no del quebrado. 

A).- Reconooimiento.T Los principios generales so-

bre esta materia nos los señala la Ley de Quiebras y de -

Suspensión de Pagos, al decirnos; C~p!tulo Cuarto.-Art. --

220.- Los acreedores del quebrado que quieran hacer efect,! 
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vos sus derechos contra la masa, deberán solicitar el re -

conocimiento de los mismos, que se hará por el Juez pre-

via la Junta de acreedores especialmente convocada al efe~ 

to. 

El reconocimiento pues de los créditos, se inicia-

por la demanda de loa interesados ya que estos "Deben sol! 

citar el Reconocimiento", lo cual es forzoso y obligatorio 

para toda clase de acreedores, pues ningdn acreedor del ~ 

quebrado puede en principio cobrar fuera de concurso, deo! 

moa en principio y no en forma definitiva, ya que como pr,! 

tendemos demostrar, anticipando un resultado de nuestro~ 

estudio, los existen que s! pueden cobrar fuera y por ene,! 

ma del concurso; a data solicitud reoaé un reoonooimiento

eoon6mioo y provisional de los cr~ditos, para efectos de -

t su participaci6n en la junta de acreedores y fijar su oal! 

dad con los derechos que la misma implica, puede desde lu! 

go hacer impugnaci6n y abrirse una dilacidn probatoria 

tras de la oual el Juez dictará su resoluoi6n y el recono

cimiento Judicial definitivo de no haber impugnacidn, par

te del provisional, este reconocimiento definitivo, puede

ª la vez tener oposicidn, cabiendo la práctica de pruebasp 

concluidas las cuales el Juez dicta su resolución, misma -

que puede ser apelada, por la intervención, los acreedores 

o el quebrado, en si, quien resuelve en definitiva sobre -

el reconocimiento de los créditos es el Juez de la Quiebra, 

y los acreedores como colectividad no resuelven nada as! -

como "Tampoco desempeñan el papel de Jurado Civil, su pre-
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sencia es para hacer posible la inpugnacidn por parte de -

cada uno de ellos, sin mas alcance ni trascendencia." (1). 

La calidad de acreedores reconocida por la resolu-

ci~n judicial, es la ~nioa que puede autorizarlos a parti

cipar en la distribución del activo. 

Seg~n el Artículo 247, de la Ley de Quiebras y de -

Suspensi6n de Pagos, en la sentencia definitiva de recono

cimiento los cr~ditos se dividir~n en tres grupos a saber: 

I.- Los que sean reconocidos. 

II.- Los que queden excluídos. 

III.- Los que queden pendientes para posterior.sen

tén9ia,· por no estar suficientemente aclarada su si tuaciOn 

a juicio del Juez. 

B).- GRADUACION Y PRELACION.- Creemos haber insist! 

do lo suficiente en que todos los acreedores son concurren 

tes y concursalee, sin embargo ha llegado el momento de s~ 

ñalar que no todos cobran en la misma forma y medida y de

analizar los privilegios que la Ley señala. 

En una de las acepciones que nos da el "Nuevo Larou -
sse Manual Ilustrado, nos dice.- GRADO.- Situación consid! 

rada en relación con una serie de otras superiores e infe

riores" (l), por lo que debemos entender con Rodr!guez y -
l 

Rodr:i:guez, que la graduación de un crédito es 11El lugar -

(!).-Rodríguez y Rodríguez Joaquín.-Primera Obra Citada.
PáfS• 248. 
(lJ.-Nuevo Larousse Ilustrado.- 1970.- P~gº 445. 
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que le corresponde, con arreglo a su clase, dada la exis-

tencia de un orden para efectuar los pagos." 

Fijado que sea para cada crédito, el lugar que le-

corresponde segdn su naturaleza o clase, debe establecerse, 

cierta preferencia relativa para su cobro, ~sta preferen-

cia relativa, que no es una prioridad absoluta, es lo que

debemos entender por·prel§cidn. 

e).- Con arreglo a su clase, cinco grados de acreed~ 

res nos señala el artículo 261 de la Ley de Quiebras y de

Suspensi6n de Pagos. Art. 61.- Los acredores del Quebrado

se clasificarán en los grados siguientes, segdn la natural~ 

za de sus cr~ditos: 

I.- Acreedores singularmente privilegiados. 

II.- Acreedores Hipotecarios. 

III.- Acreedores con privilegio especial. 

IV.- Acreedores Comunes por Operaciones Mercantiles. 

V.- Acreedores Comunes por Derecho Civil. 

Los Créditos Fiscales tendrán el grado y Prelaci6n

que fijen las Leyes de la Mater:i.a. 

Los créditos colocados en el primer grupo, encuen-

tran señalada su prelación en el Art!culo 262, de la Ley de 

Quiebras, y en principio, si el activo de la Quiebra alca_!! 

za, serán satisfecP.os :Cntegramente, de ne se1· a1:i:C se les

pagará a prorrata o sea en proporción al importe de su or! 



..... 31-

dito reoonooido. 

Las dos primeras fracciones del Art!culo 262 de 

nuestra Ley, que son fundadas en razones humanitarias, no

las consideramos objeto de mayor comentario, salvo el de -

haoer notar, lo reducido del monto de quinientos pesos, f1 

jados para el caso de que los gastos que verifique el s!n

dico oon ocasión del entierro del quebrado con posteriori

dad a la deolaraoidn de la Quiebra, atendiendo a la reali

dad actual, mdxime que el quebrado como el comerciante que 

necesariamente fue·, debi6 pertenecer a la clase media sino 

a la acomodada, aunque venido a menos. 

En cuanto a la fracción tercera, referente al pago

de los salarios, sin ahondar en el debatido problema, de-

interpretación de la Ley, de su inconstituoionalidad o an

tioonstituoionalidad, de la Ley Federal del Trabajo en es

te aspecto, entablada entre autores del Derecho Laborar y

meroantilistas, estamos oon Rodr!guez y Rodr!guez y oree-

moa que es inoorreota la prelaci6n que hace el articulo --

262 de la Ley de Quiebras, pues atento a lo dispuesto por

el Artículo 123 Fracci6n XXIII, de la Constituoi6n Pol!ti

oa de los Estados Unidos Mexicanos, "estos créditos debe

rán cobrar con preferencia a cualesquiera otros, sin que-

ésto signifique que aceptemos que lo deben de hacer fuera

del juicio de quiebras". (1). 

{1).-Rodr!guez y Rodr!guez Joaqu!n.- Primera Obra Citada.
Pdg. 276. 
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En el segundo grado enoontramos colocados a los or! 

ditos hipotecarios y que cobran inmediatamente después de

los créditos singularmente privilegiados y oon exclusivi-

dad sobre el importe de los bienes hipotecados, sin que -

ésto desde luego afecte o pueda afectar a los singularmen

te privilegiados quienes pueden cobrar sobre el importe de 

los mismos e incluso antes que ellos, la prelaci6n de los

orédi tos hipotecarios se determina por la fecha de las in~ 

oripciones de sus respectivos t!tulos y no cabe iniciaci6n 

de juicios hipotecarios con f eoha posterior a la de la de

claraoiOn de la quiebra, en este caso es la sentencia del

Juez de la quiebra la que establece su reconocimiento, gr!. 
duaoión y prelación, no teniendo aplicaci6n lo que establ!!, 

ce el Articulo 126 de la propia Ley. 

Los créditos con privilegio especial, son aquellos

ouya prelaoi6n, privilegio especial, est~ señalado por le

yes especiales, y as! encontramos en primer lugar al acre.! 

dor prendario, seguido por el oomisionista, el vendedor de 

cosas muebles, el porteador, el constructor de obra, el -

hospedero, todos deben acudir al Juicio de Quiebras y como 

en el derecho de Quiebras no existe el derecho de reten- -

oi6n, los titulares de este derecho se convierten también

en acreedores con privilegio especial, vale para este gra

do de créditos lo dicho en torno a los hipotecarios sobre

la fecha de la inscripci6n de sus créditos. 

Nos resta por analizar los créditos por operaciones 

mercantiles y los créditos comunes derivados de obligaoio-
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nea de derecho oomrtn, a los que se refieren los art!culos-

266 y 267 de nuestra Ley, loa que en su grupo, cobran a -

prorrata y sin distinoi6n de fechas, por lo que no existe

prelaoidn legal establecida en estos grupos de créditos, -

permitiéndonos decir que pudieron ser colocados dentro de

un mismo grado y en un solo numeral, oon solo establecer -

una prelaoi6n en favor de los or~ditos por operaciones me! 

cantiles o 

La parte final del Artículo 261 de la Ley, se refi! 

re a los or~ditos fiscales, diciendo que tendr4n el grado

Y prelaci6n que fijen las leyes de la materia y esto desde 

luego por lo variado de su oondicidn y naturaleza jurfdica, 

sin que esto signifique, oreemos oportuno recalcarlo - --

puedan cobrar o ser paga~os, fuera de la quiebra subsis--

tiendo incdlume el principio de "La pa~ Conditio CreditoreV 

Con lo hasta aqu! dioho oreemos haber demostrado que 

en el juicio de quiebra, todos los créditos en contra del

quebradc son oonouraales, toda vez que deben solicitar su

reconocimiento, en el procedimiento respectivo y que su P! 

go se har~ de acuerdo con las normas de graduación y prel! 

ci6n establecidas y que el que los cr~ditos definitivamen

te reconocidos por sentencia Judicial, as! como los juicios 

hipotecarios prendarios y laborales no se acumulen al jui

cio universal de la quiebra, ésta no aoumulaoi6n es edlo-

para el efecto de su reconocimiento mas no para su gradua

ciOn, prelaci6n y pago que deberá ser conforme a las disp~ 
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sioiones dadas y analizadas al respecto. 

La igualdad del trato para los cr~ditos en la masa, 

queda establecida en nuestra Ley, oomo supremo principio-

rector, igualdad de trato desde luego segdn su naturaleza, 

aeg11n su igualdad pues "nada es más injusto que tratar - -

igual a los deáiguales". 

El principio de IGUALDAD DE TRATO A LOS ACREEDORES 9 

que en el devenir histdrico de la Quiebra se ha fincado- -

cada vez con más fuerza y conciencia hasta brillar con luz 

propia en la legislacidn aotualp se ve excepcionado, por-

no decir roto o manoillado 9 por una dispoaioidn especialp

el demostrar ~sta afirmacidn, constituye el objeto de nue~ 

tro trabajo y a ello dedicaremos nuestro siguiente Cap!tu

lo. 
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CAPITULO IV. 

I.- LOS CREDITOS BANCARIOS. 

A).~ SU REGLAMENTACION. 

B).- CONSIDERACIONES JURIDICAS Y EFECTOS DE SU 

PRIVILEGIO. 

A).- La actual Ley de Quiebras y de Suepenei6n de

Pagos, quita a loe or~ditos Bancarios, el privilegio de -

que hab!an venido disfrutando desde el C6digo de Comeroio

de 1884, en eu Articulo 1926, que reproducen las Leyes Ba~ 

carias de 1897, 1924, 1927 y que se consagraba en la Ley -

General de Instituciones de Cr~dito de 1932 en su Artículo 

32 9 con las limitaciones que eetableo!a el Artículo 983 del 

C6digo de Comercio de 1889, que establecía que no se aoum~ 

lar!an a la Quiebra los juicios que tuvieran por objeto r! 

mates para pagar adeudos de bancos o de Instituciones de -

or~dito. (1). 

En los ordenamientos señalados, se coroed!a a los -

or~ditos bancarios, un privilegio especial, pero sin des-

virtuar la naturaleza de los procedimientos conoursales, -

ya que se lograba que el activo fuera realizado por el Sí~ 

dioo, respetando el principio de igualdad de trato para -

los acreedores. 

El que en la actual Ley de Quiebras, haya desapare

cido el privilegio de que disfrutaban éstos créditos bano! 

(1).-Rodr!guez y Rodr!guez Joaquín.- Primera Obra Oitadao
Pag. 112. 
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ríos, es por todos conceptos aceptable por justificado, ya 

que si su existencia cuando se estableoi6 tenia razón de -

ser, dado que el sistema bancario mexicano en su incipien

te formaci6n,requer!a de una fuerte protección legal, ésta 

seria inexplicable en los momentos actuales, en que las -

instituciones de crédito se encuentran firmemente arraiga

das en el pa!s y eoon6mioamente oonsolidadaso" (1). 

Perop el que la actual Ley de Quiebras, haya quita

do a los créditos en estudio, el privilegio de que disfru

taban, no quiere decir y desde éste momento lo enunciamos~ 

que hayan pasado a ser créditos que puedan cobrarse fuera 

de la quiebrap ya que es indudable que atendiendo a su na

turaleza, encontramos perfecto acomodo de estos créditos -

bancarios, dentro de uno de los grados establecidos por el 

Art!oulo 261 de nuestra Ley, segrtn tengan los Bancos a su

favor la titularidad de un or~dito hipotecario, prendario, 

eto., que el Juez en su sentencia de reconocimiento gradu~ 

rá. 

Con la aparición de la aotual Ley de Quiebras y de

Suspensi6n de Pagos, las instituciones de Cr~ditoe, lucha

ron por obtener una modifioaci6n a su Ley especial, lo oual 

lograron en las reformas que sufrió La Ley de Institucio-

nes de Crédito, publicadas en el Diario Oficial del 24 de

febrero de 1949, por las que quedó el Art. 109 de la Ley -

en menoiOn de la siguiente manera: 

(1).-Rodríguez y Rodríguez Joaquín.- Primera Obra Citada.
P~g. 112. 
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Art. 109·- La interdicción o muerte del deudor no -

suspenderá la exigibilidad de los créditos procedentes de

operaciones concertadas por Instituciones de Crédito y or

ganizaciones auxiliares. 

No serán acumulables a los Juicios de concurso, - -

Quiebra o Suspensi6n de Pagos, las acciones que se deriven 

de los créditos a favor de Instituciones de crédito u org!!. 

nismos auxiliares que provengan tanto de operaciones direg, 

tas o de descuento. 

Las acciones derivadas de dichos créditos, podrán-

ejecitarse antes o después del concurso, Quiebra o Suspen

si6n de Pagos; los Juicios relativos, no se suspenderán con 

motivo de dichos procedimientos, ni serán acumulables, y -

en dichos juicios podrá hacerse trance y remate de los bi,! 

nea embargados y con su producto» pago de los créditos re~ 

peotivos. 

Aunque el tema lo abordaremos con mayor amplitud al 

hacer los comentarios sobre los efectos de este especial -

privilegio en favor de los créditos de Instituciones de ~ 

crédito, adelantaremos aqu! que las Instituciones de oréd,! 

to 9 pretenden justificar este privilegio de sus créditos,

que al realizar sus funciones dentro de las que sobresale

el manejar fondos ajenos, propiedad de sus clientes, .están 

tutelando intereses de categoría superior a los protegidos 

por la Ley de Quiebras, contribuyendo al desarrollo eoond

mico del pa!s a la regulaoi6n de la moneda y a la estabi--



lidad del peso mexicano en la banoa internacional, afirma

ciones que pueden ser ciertas y a las que nos referimos en 

su oportunidad. 

Consideramos oportuno dentro del estudio de la re-

glamentacidn de los créditos bancarios enunciar algunas de 

las tesis que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de 

la Naoidn: 

Quiebra, acumulación a la: Es improcedente acumular 

a los autos de una quiebra, los juicios que tengan por obL 

jetos remates para pagar deudas de Bancos o de Institucio

nes de Crédito, ya que dichos juicios eat~n comprendidos -

en la exoepoi6n contenida en la fracción lII del Arttculo-

933 del Código de Comercio. Quinta Epoca: Tomo XXXIV pág.-

967 .- Alberto Velasoo y r!a. (l)o 

Quiebras, cobro de créditos fuera de las4 (Banoos)

lo que la Ley de Operaciones de Crédito pretende al esta-

bleoer determinados privilegios y procedimientos especia-

lea para las instituciones de esta clase¡ es proteger los

préstamoa de habilitación y avío, refaocionarioa o inmobi

liarios, otorgados en los t~rminos de Ley, es decir aque-

llas obligaciones concertadas desde su principio entre un

Banco o una InatituoiOn de Cr~dito y el deudor, oomo lo -

demuestra el articulo 32 de dicha Ley, Quinta Epoca Tomo-

LXII pág. 3554 Banco Nacional de México. 

(l)q- Compilación de Jurisprudencia.- Cuarta parte.-Edito
ríal Murguia. S.A.- Página 865, 866 y 870. 
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Quiebra Aoumulaci6no- El segundo p~rraf o del art!-

culo 32 de la Ley de Instituciones de crédito, establece -

que en ningrtn oaso se acumularán los autos de los juicios

que promuevan dichas instituciones a los autos del concur

so, fundándose tal disposición en los privilegios que se -

han reconocido siempre a los Bancosp dada la función social 

que desempeñan, pues el retardo o las dificultades en ha-

oer efectivos sus créditos 0 afectan en forma sensible su -

patrimonio, que está destinado a la produccidn de la rique 

za en el pa!so Por tanto, el citado articulo debe interpr~ 

tarse en la forma m~s amplia y en el sentido de que ningdn 

crédito que eat~ dentro del patrimonio del Banco y que pro 
" -

oeda de operaciones directas o de descuento de dooumentos

debe acumularse a los autos del concursoº A mayor abunda-

miento debe decirse que el artf oulo 109 de la vigente Ley

de Instituciones de Cr~dito, resuelve en forma m~s clara,

este problema, al disponer que no se acumularán a los jui

cios del concurso, las acciones que se deriven de los cré

di tos a favor de las Instituciones de crédito, sea que es

tos provengan de operaciones directas o de descuentos, con 

lo cual queda expresado que cualquier crédito directo o i,!1 

directo, que pertenezca a una Instituoi~n de crédito debe

gozar del privilegio de no ser acumulado al juicio de con

curso Quinta Epoca: Tomo LXXIV pág. 303 Cfa Minera de Fi-

deicomiao, S.A. (2). 

f2).-0ompilaci6n de Jurisprudencia.- Obra Citada.-Págs. -
865, 866 y 870. 
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Como vemos en las resoluciones de la Suprema Corte

de Justicia de la Naoi6n, éstas, están apoyadas en argumea 

tos más bien de orden económico y político que jurídico y

modestamente consideramos que nuestro máximo tribunal debe 

buscar una solución a este problema con estricto apego al

dereoho y concretamente a nuestra constitución General cu

yo art«oulo 13 se ve contravenido. 

B).- Hemos reiteradamente señalado que nuestra Ley

de Quiebras consagra el principio de igualdad entre los -

acreedores, pero como un "JUS SUUM QUIQUE TRIBUENDIº esto

es, dando un trato igual a relaciones (or~ditos) iguales-

y desigual a los que resulten diferentes, que con el prin

cipio Par Coditiona Creditore la ley vela por la defensa-

de los acredores, ante la insolvencia del fallido, pugnan

do porque el activo sea repartido en la forma más adecuadap 

estableciendo una graduación y prelación de los créditos-

en atenci6n a su naturaleza y a la forma en que se crearon 

y a la garantía que los ampara» estableciendo a demás para 

lograr este propósito una serie de acciones, dentro de las 

que sobresalen las acciones revocatorias, las acciones pa

ra declarar ineficases actos celebrados por el quebrado en 

el per!odo de retroaccidn, estableciendo as!, no s6lo la -

protecci6n y satisfacción personal de loa intereses de los 

acreedores sino además la protección del interés social, -

procurando la conservación de la empresa. 

Estos principios que afirmamos desde nuestro cap!tB 

lo primero, loa encontramos transgredidos, negados o por--
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lo menos ignorados, por una disposioi6n de una Ley espe--

oial; por el artículo 109 de la Ley General de Institucio

nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, transcrito con 

anterioridad, artículo que como trataremos de demostrar -

viola el principio de igualdad y es no inconstitucional, -

sino anticonstitucional» por su manifiesta oposición a lo

establecido por nuestra oonstituoi6n general en su artícu

lo 13. 

Que el Ertioulo 109 a que nos referimos, viola el -

principio de la igualdad de trato a los acreedores del qu! 

brado, queda demostrado de la simple lectura del mismo, en 

la que sin atender a la naturaleza de las relaciones de -

las Instituciones de Crédito con el fallido, establece un

privilegio de tal manera especial, por medio y en virtud -

del cual, las tales instituciones por el solo hecho de --

serlo, pueden antes, durante o después del juicio de quie

bra proceder a embargar, rematar sus créditos, mediante -

ejecucidn individual y fuera del procedimiento universal y 

concursal de la quiebra. 

Nadie duda desde luego de la importante funci6n de·

las Instituciones de Crédito y que las razones que argume.!! 

tan para justificar sus privilegios, sean ciertas hasta -

cierto punto de vista, que al través de ellas se canalice

el ahorro, que el particular adquiera préstamos con un in

terés debidamente regulado, que su principal funoí6n sea la 

de manejar fondos ajenos y que por ello pretendan las seg'_'!! 
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ridades neoesarias y extremas para asegurar la recuperaoidn 

de sus oréditos, pero la base de estos razonamientos repe

timos, es puramente pol!tica-econdmica, que servirá para -

fundamentar el criterio del seotor de oomerciantes consti

tuidos por los banqueros, utilizando la expresi6n comer- -

oiantes en el sentido estrictamente técnico y Jurídico pues 

sabemos del enojo que causa a este sector el ser así cali

ficados, decimos servirá s6lo para fundamentar su punto de 

vista pero no para dar una solucidn justificada jur!dica-

mente. 

Haciendo a un lado los intereses bancarios, que pr_2 

vacan la situación antiigualitaria, analizada con predomi

nio de factores pol!tico-eoonOmicos, trataremos de justif! 

car nuestra afirmaoi6n en cuanto a la anticonstitucionali

dad del articulo 109 de la Ley de Instituciones de Crédito 

y Organizaciones auxiliares. 

Para lograr lo anterior, haremos una serie de afir

maciones que debidamente fundadas nos llevarán a colegir-

nuestro prop6sito: 

Loa Bancos son personas morales, oon personalidad -

jur~dica determinada. 

La afirmaci6n anterior la fundamentamos en las si-

guientes disposiciones legales: 

El art!culo 25 del 06digo Civil para el Distrito -

y Territorios Federales nos dice: 
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Art. 25·- Son personas Morales: 

Frac. III.- Las Sociedades Civiles Mercantiles. 

La Ley de Sociedades Mercantiles, en su artículo 

Primero nos dice: 

Art. I.- Esta Ley reconoce las siguientes especies

de sociedades mercantiles: 

Frac. IV.- Sociedad Anónima. 

La Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares nos señala: 

Art. 8.- Solamente podrán disfrutar de "Concesidn"

las Sociedades constitu!das en forma de sociedad Andnima,

de capital fijo o variable, organizadas con arreglo a la -

Ley de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas. 

El Artículo 13 de nuestro Supremo Cuerpo de Leyes~

consagrando el principio de igualdad nos reza: 

Art. 13.- Nadie puede ser juzgado por Leyes privat! 

vas, ni por tribunales especiales, ninguna PERSONA o corpg 

ración, puede tener fuero:, ni gozar rn~s emolumentos que -

los que sean compensación de servicios pdblicoa y estén fi 

jados por la Ley. 

El Art. 13 constitucional, en su parte relativa que 

hemos transcrito, prohibe en forma expresa las Leyes priv! 

tivas y la existencia de fueros en favor de persona o cor

poración alguna. 
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Para establecer en forma definitiva nuestro punto de 

vista de considerar al artículo 109 de la Ley de Institu~ 

oiones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares, como anti-

constitucional, demostrado como lo hemos hecho que los baE 

cos son personas morales, nos resta s61o decir que por ley 

privativa debemos entender a aquella que es oreada para r! 

gular una situación determinada y en relacidn con una o v~ 

rias personas expresamente señaladas, aquella que no es g! 

neral, abstracta o impersonal y que al prohibir los fueros, 

est~ prohibiendo la existencia en favor de persona o oorp2 

ración alguna de privilegios y prerrogativas, que se tra-

duzcan en una situación anti-igualitaria como lo resulta -

ser en el caso de los privilegiados concedidos a Institu-

oiones de Or~dito y Organizaciones Auxiliares, pero sin -

que oonfundamoa estos fueros subjetivos o personales, oon

los reales o materiales, que consisten en una determinada

competencia jurisdiccional fundada en la naturaleza del -

hecho o acto que la originan. 

Con la sincera oreenoia de haber demostrado nuestra 

afirmación desde un punto de vista jur!dioo, enunoiaremos

algunos de los efectos que en v!as de hecho se producen, -

como oonseouenoia del privilegio o prerrogativa a que nos

venimos refiriendo como lo son: El que el juicio de quie-

bra se entorpezca o suspenda, la dificultad en la determi

nación de la masa de la quiebra, la dificultad para la ce

lebración del convenio para acogerse al beneficio de la -

Suspensión de Pagos, la imposibilidad del cumplimiento de-
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ese convenio e incluso la pérdida o paralización de la em

presa. 

Para justificar nuestra anterior afirmación, ejem-

pli ficaremo a: 

Puede darse el caso que el juicio de quiebra se ha

ya iniciado y continuado, conforme a la secuela previamen

te establecida por la ley y que en un momento dado se pre

sente un Banco y con fundamento en el Artículo 109 de la-

Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia-

res haga efectivo su cr~dito, por sobre el juicio concur

sal, ésto traería como consecuencias las señaladas; El en- , 

torpecimiento del juicio de quiebra, su suspensión, la no

determinaoi6n de la masa de la quiebra la no oelebraci6n -

de determinado convenio o su no cumplimiento, segdn el mo

mento dado en que se haga presente el acreedor bancario a

hacer valer su privilegio o prerrogativa especial en con-

tra de la cual nos declaramos. 

No es que desconozcamos las actividades o fines pa

ra los cuales fueron constituidos los bancos, que se trad~ 

cen en una actividad de control y desarrollo económico in~ 

dispensable para la comunidad y que deben de contar con 

las seguridades necesarias para recuperar sus créditos, 

inspirando así la confianza suficiente al público, somos -

concientes de esta situaci6n de hecho, pero también sabe~ 

mos que los Bancos como personas morales que son, deben -

estar sujetos a las eventualidades propias de sus activid~ 
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des y que como las demás personas f!sicas o morales pueden 

obtener ganancias o sufrir pérdidas en sus operaciones y -

que como aquellas pueden absorber las pérdidas en sus ga-

nancias, máxime cuando su propia ley les impone, segdn el

monto del crédito el cumplir ciertos requisitos como lo es 

el pedir del solicitante certificado por Contador Pl1blico

Titulado el estado de pérdidas y ganancias hasta con tres

años de antelaoi6n a la solicitud, amén de que la propia -

ley prevea la soluoidn para el caso por demás remoto de -

que se pierda la mitad o m4s del capital social. 

Con lo anterior queremos enfatizar que los créditos 

bancarios deben acudir para su graduacidn, prelacidn y pa

go al juicio universal y oonoursal de la quiebra y que a -

la luz de la Constitucidn la soluoi6n que se ha dado, no 

es la indicada y que como estudiosos del derecho que pre-

tendemos ser debemos pugnar porque nuestras leyes o dispo

siciones especiales no estén en contra de la suprema ley-

de la que dimanan, propugnando las reformas que oon mode~ 

tia pero con oonvicoidn creamos pertinentes •. 
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" O O N O L U S I O N E S "· 

I.- El principio de la igualdad de trato a loa --

acreedores, es fundamento del juicio concursal de la quie

bra. 

II.- Todos los créditos sin excepoidn, deben concu

rrir al juicio de quiebra para efectos de su graduacidn y -

pago. 

III.- Las Instituciones de Crédito y Organizaciones 

Auxiliares, son personas morales y como tales son sujetos

pasivos y activos de la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos. 

IV.- El artículo 109 de la Ley de Quiebras y de Su.! 

pensidn de Pagos, viola la garantía de igualdad y la prohi 

bicidn de la existencia de fueros, entendiéndose estos co

mo privilegios o prerrogativas en favor de personas o cor

poracidn determinada que establece nuestra Conatituci6n P,2 

l!tioa. 

V.- El privilegio especial de que gozaban los ban-

cos en su f ormaci6n, no tienen razdn de ser en la actuali

dad y los argumentos del sector bancario para justificarlo, 

carecen de validez jurídica. 

VI.- Los créditos por operaciones mercantiles y por 

operaciones de derecho oomán pueden ser colocados dentro -

de un mismo grado, señalando prelacidn en favor de los pr! 

meros. 
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