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INTRODUCClON 

~radezco de antemano, tanto la bene
volencia del honor'able jurado, como de los lectores 
que se avoquen el análisis del presente trabajo, pre 
vinierdo además que no se tra.ta do un volumen coñ 
pretetisiones de tratado ni comporxiio de conocimien 
tos jur(dicos, sino de mock..sto trabajo, tomardo eñ 
consideraci6n que apenas me estoy iniciardo en la -
observación e investigaci6n de los múltiples y com
plejos problemas que pueden presentarse o so pre
sentan en el ejercicio del derecho, disculpando los 
errores cometidos a lo largo del mismo ¡::xJr no ser 
intencionales sino como prooucto, repito, de mi ini 
ciaci6n en tan ardua pero grata tarea. 

El tema de la tesis que pongo a la 
consideraci6n del honorable jurado y con la cual 
pretendo alcanzar el t(tulo de Licenciado en Dere- -
cho ha sido sugerido, primero, por los escasos y -
superficiales conocimientos que sobre la materia po 
seemos la mayor(a de los estudiantes al conclu(r -: 
nuestros correspondientes estudios; segundo, porque 
considero que es de interés general el correcto fun 
cionamiento económico de las empresas mercantileS, 
por cuanto que constituyen éstas ta base de L1na eco 
nom(a nacional existente, por un lado y por otro, -: 
son consideradas como fuentes de producci6n y de -
trabajo. 

He decidido, en la elaboraci6n del se~ 
cillo trabajo, remontarme al antiguo Derecho Rom~ 
no por ser, en gran parte, el antecedente directo -



de nuestro derecho positivo vigente y por que sur -
gieron ah( los primeros antecedentes, aunque remo_ 
tos y diferentes, del moderno concepto jurídico de 
la quiebra. 

Se ha tratado de hacer una breve refe 
rencia en cuanto a la naturaleza jurídica de la quie 
bra; a los supuestos que nuestra vigente ley sobre 
la materia exige como requisitos para la constitu- -
ci6n del estado jur(dico que implica aquella, e -
igualmente se ha tratado de abarcar los principios -
furdamentales que la rigen. 

Ahora bien, .si so ha dicho que la -
quiebra implica el estado jurídico antes referido, 
éste no se encuentra en la abstracci6n, sino que -
también implica un ordenamiento jur(dico constitu(do 
por normas materiales y procesales para tutelar el 
interés común do todos los acreedores que necesa
riamente existen. De ah( que aunque en forma limi 
tada e~;tudic algunos aspectos del desarrollo de la = 
quiebra, es decir de la quiebra como proceso. Por 
lo tanto he tratado de hacer un ligero análisis de -
los 6rganos procesales que intorvienen en el juicio, 
por considerar que son los encargados de llevar a
cabo el correcto funcionamiento o desarrollo de la
quiebra para que. a la vez cumpla con su finalidad 
que a saber es: integrar, depurar y conservar el -
patrimonio del deudor insolvente para liquidarlo y -
pagar con su producto a los acreedores previamen
te organizndos, en proporción y según la calidad de 
sus créditos 



En consecuencia, s6lo me resta hacer 
patente mi agradecimiento a los seminarios de De 
recho Mercantil y de Derecho Procesal en los cua -
les se llevó a cabo la el¿~boraci6n ele este trabajo. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA QUIEBRA 

Estimamos de vital importancill hacer
alusi6n a los antecedentes históricos y precedentes 
más ligados del procedimiento de ejecución colecti
va que es la quiebra, tema del presente trllbajo, 
Remontándonos al Derecho F~omano como punto de -
partida, época en que encontrarnos los primeros 
antecedentes y fundamentos do la quiebra y que hi -
cieron posible su posterior evoluci6n. 

I) LA QUIEBRA EN EL DERECHO ROMANO 

El imperio Romano alcanzó durante su -
plenitud una importancia tan extraordinaria que se
gún Goldschmidt (1 ), no fué separada sino hasta el 
siglo XVIII de nue!::1tra era, sin embargo no oxisti6 
en el Derecho Romano un sistema de derecho comer 
cial al lado el ius civil e ~del ius gentium, por -
lo que el antecedente que encontramos en el Oere- -
cho Romano acerca de la quiebra, lo encontramos 
bajo el nombre de manus iniectio . 

. ·l\. Manus iniectio. El primer procedí- -
miento de ejecución de las sentencias en el Oere- -
cho Romano que reca(an sobre la persona del deu-
dor y del cual se tiene implacables y feroces re- -
cuerdos, según la Ley de las Doce Tablas, fué la -
manus iniectio, pues funcionaba como verdadera ac-

(1) Goldschmidt. Citado por Barrera Graff Jorge. - -
Curso de Derecho Mercantil. México 1957. Vol. 1. 
Pág. 51. 
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ci6n ejecutiva, dado su carácter de medio coerci -
tivo para forzar la volunt.:i.d del deudor a que cum
pliera la sentencia. Sin embargo no siempre se lo 
graba satisfacer materialmente los derechos del - -
acreedor. 

La tramitación del procedimiento de la 
manus iniectio,se desarrollabu de la siguiente ma-
nera: transcurridos treinta d(as de que se dictara -
la sentencia, el litigante vencedor, es decir el - -
acreedor llevaba por la fuerza al deudor ante el - -
magistrado y ante éste pronunciando una fórmula so 
lemne le ponía la mano encima.Una vez en esta si
tuación el deudor no podía por si mismo oponerse -
ni contradecir la fórmula solemne ni tampoco podía 
despren:Jerse de la aprehenci6n corporal que sobre 
él real izaba el acreedor. 

En la manus iniectio cabía la posibil i
dad de que interviniera en el proceso una tercera -
persona llamada vindex, y ésta se presentaba en el 
momento mismo en que el acreedor pon(a la mano
sobre el deudor despu6s de haber pronunciado la -
fórmula solemne que antes mencionamos. 

La intervención del vin:lex ten(a como -
finalidad la de liberar definitivamente al deudor, no 
sólo de la aprehenci6n corporal que en ese momen
to sufría, sino también de la responsabilidad que et 
acreedor pretendía hacer efectiva sobre él, de tal 
manera que el vindex se situaba en el mismo lugar 
que el deudor, sobrogándose en su obl igaci6n, mi en 
tras que el deudor quedaba 1 iberado de toda respon
sabilidad. 
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Resulta pUl:!S que si ol deudor sobre -
quién recae la manus iniectio logra la intervenci6n
de un vir'dex, se suspende automáticamente el proce 
so seguido a aqu6l y se abre un nuevo proceso pro 
vocado por el vindex en el que el pretor habría = 
de pronunciar sentencia declarando si estaba o no -
justificada la r.:oanus iniectio sobre el deudor. Si -
la sentencia declaraba que la manus iniectio esta -
ba justificada, el vindex era condenado a pagar el 
doble de la deuda original, y contra él intcrpomrá 
el acreedor una nueva manus iniectio (2), no acep
tárdose ya, desde luego,un nuevo vindex. 

Si por el contrario, el deudor no con
sigue vimex , sigu'e la tramitación del proceso y en 
tal caso, el deudor s6lo puede lograr liberarse de
la aprehenci6n corporal que sufre pagando la deuda, 
pues en caso de no hacerlo sigue la tramitación del 
proceso y el pretor autoriza la ejecución del dere
cho del acreedor sobre la persona del deudor y te
nerlo en casa atado con cadenas. Esta detención 
no deb(a durar más de sesenta d(as, durante los -
cuales el acreedor estaba obligado a llevarlo al fo
ro durante tres d(as de mercado con el fin de que 
algún amigo o familiar decida intervenir en su fa- -
vor, pagando lo que aquél debe. 

Transcurridos lo.s sesenta d(as sin que 
nada de ésto suceda, queda la persona del deudor -
completamente a merced del acreedor que ejercita 
su derecho sobre 1 a persona de aquél, según como
mejor decida: vendiendole como esclavo fuera de -
Roma, más alla del Tiber o dár'dole muerte, 

(2) Alvarez Suarez Ursicino.Curso de Derecho Ro-
mano. Es:! it. Rev. de Derecho Privado. Madrid s/f. 
Pág. 257 
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E1. precio de esta venta serv(a como -
indemnizaci6n al acreedor y el crédito se extingu(a 
en su totalidad. En caso de que fueran varios los -
acreedores, se divid(an el importe de la venta del 
deudor común, según un texto de la Ley de las Do
ce Tablas, so admitía la hipótesis do que en caso -
de que tos acreedores sean varios, pod(an repartiY"
se en pedazos el cuerpo del deudor en proporci6n a 
sus respectivos créditos y si lo reparten despropo~ 
cionalmente no por ello cometerfon fraude (3). 

La manus iniectio era un procedi
miento de ejecución de carácter privado donde la -
intervención del magistrado era meramente pasiva. 

Este rigor en el ejercicio de la manus 
iniectio sufrf6 importantes atenuaciones entre las 
cuales cabo mencionar una Lex Poetelia (336 A.C.) 
que dulcifico la situación del deudor frente a su 
acreedor, teniendo oportunidad aquél de recobrar su 
1 ibertad, pagando con su trabajo personal; también
cabe mencionar la oonorum venditio que se le atri
buye al pretor Rutil io Rufo (4 ), y por la cual poco 
a poco fué trnnsformándose el objeto sobre el cual 
reca(a la ejecución, pues de la acci6n personal que 
recaía sobre la persona del deudor se fué cambian
do a la ejecución sobre los bienes del deudor, con
siderados como la garant(a común de todos los - -
acreedores que al respecto hubiere. 

Igualmente fué creada la bonorum ven
ditio ante ln necesidad de socorrer al acreedor cu
yo deudor impidiera la ejecución sobre su persona, 

(3) Alvarez Suarez Ursicino. Ob. Cit. Pág. 257 
(4) Alvarez Suarez Ursicino. Ob. Cit. Pág. 476. 
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ya sea ocultándose o huyendo por temor a compa- -
recer ante el magistrado. 

Anteriormente a la bonorum verrlitio, -
por medio de la pignoris cCtpio, de la acci6n perso 
nal se paso a la acción patrimonial, pues tenía co= 
mo finalidad constreñir L:t voluntad del deudor para 
deterrni.narlo a cumplir la prostu.ci6n corrcspordien 
te, pues por medio de lo. pignoris capio, se pormi 
t(a a ciertos acroodoros que pod(an llamarse privi= 
legiados apoderarse de alguna cosa del de1..1dor y 
hasta destru(rla, pero curecfo.n de lu. faci..iltad de -
venderla y cobrarse con ül producto (5). 

B. Bonorum vcnditio .- Es un procedi
miento do ejecuci6n que consiste en la toma de po
sesi6n de todos los bienes que integran el patrimo
nio del deudor, decretada por el magistrado y su -
venta en subasta, para que el acreeclor o acreedo
res se repu.rtan con el importe obtenido la deuda no 
satisfecha. En esta insti tuci6n de la bonorum vencH
tio se encuentra el más claro antecedente hist6ri
co de la quiebra moderna (6) 

La bonorum vencl itio se ap! icaba a - -
aquellos que habían sido cordenados por medio de -
una sentencia a pagar una cantidad determinada o -
contra los que hubieren confesado una deuda pecu--

(5) Garc(a Mart(n02: Feo. Concordato y Quiebra. Lib 
y Edi t. 11 El Ateneo" • Buenos Aires 1940. Pág • 
17. 

(6) Cervantes Ahumada Raúl. Derecho de Quiebras:
Edit. Herrero S.A. M6xico. 1971. Pág. 19. 
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niaria de cantidad cierta; contra el que se oculta -
ba con la intención de defraudar a otro para evitar 
la ejecución sobro su persona y en general en los -
supuestos en que existiera un deudor y un acreedor 
o acreedores rc~;pocto a una obl igaci6n no cumplida. 

La bonorum vcnditio, os decir la venta 
en bloque del integro patrimonial do un deudor se -
llevaba a cabo a trav6s do una tramitaci6n que ofre 
cía pocul iares caructer(sticas en el caso de que - -
fueran varios acreedores con clcrccl1o a cobrarse -
del patrimonio de un mismo deudor, y en dicha tra 
mitaci6n podían distinguirse tres etapas fundamenta
les qU3 a sabor oran las siguientes: 

Puesta en posesión de los bienes: 
Medidas preparutorias a la venta y 
venta (vcnditio) . 

Puesta en posesi6n de los bienes.- Esta 
es a solicitud del acreedor o acreedores si es que
son varios. El pretor concede la entrada on posesi6n 
de los bienes del deudor, pero no es una verdadera 
posesión civil de los mismos, sino una simple de-
tentación para su cw;todia y vigilancia. As( mi.smo,
al acreedor a quién se le otorga la posesi6n de los 
bienes (missio ~bona), tiene la obligación de fijar 
anuncios en los lugares públicos más frecuentados,-
hacierdo sabor los bienes que van a ser verdidos -
con el fin de que se integren al procedimiento cual-
quier otro acreedor del deudor común o de facilitar 
que cualquier amigo o familiar de éste intervenga,ya 
sea para pagar la deuda o para oponerse a la ejecu 
ci6n. Esta si tuaci6n se prolonga durante treinta df'as 
si se trata do la cjecuci6n do un deudor que vive, y 
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de quince dfos si el doudor ha fallecido. Durante -
dichos plazos el deudor puGde pagar la deuda evitan 
do que continúe la ojccuci6n, y pasélndo tales térm.!_ 
nos sin que nada do eso ocurra, al deudor se le 
consideru como dcfraucludor con todas lu.s consecuen 
cias que trae consigo, tales como no poder intervo.·
nir en ningún otro litigio, sino mediante la cautio-
judicatum sol vi (7). Es menester mencionar que si 
la posesión de los bienes es concedida a varios -
acrec'Clores, el pretor procede a nombrar a uno de 
ellos o a un extraño como administrador de los mis 
mos, que como ya dijimrn:> es un mero detentador -
para los fines de conservación y vigilancia. 

Medidas preparatorias a la venta.- En 
esta etapa una vez. transcurridos los plazos antes -
mencionados, el pretor convoca a todos los acreedo 
res para que designen a un s{ndico , valga la ex-= 
presi6n, para que proceda a la venta de los bienes 
del deudor, pues este funcionario redactará los - -
pliegos de cordiciones de la venta; tales como: lugar 
de la venta; modo de verificar el pago, etc .. La -
venta debería ser reu l izada en un término de vein
te a treinta d(as. 

Venta (verditio) .- La venta se realiza
ba en subasta y comprendía el patrimonio integro -
del deudor, constituyerdo una unidad. 

La adjudicaci6n del total patrimonial -
se hac(a al mejor postor y el propio magíster ha- -
c(a la adjudicaci6n del patrimonio al adquirente as( 

(7) Gayo .4, 102. Citado por Alvarez Suarez Ursicino. 
Ob. Cit. Pág. 478. 
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como tambi6n repartía el importe de la venta en- -
tre los acreedores. A esto efecto se clasificaban -
los acreedores en tres clases: acreedores hipoteca
rios: acreedores privilegiados y acreedores quiro-
grafarios 

Efectos do la bonorum vcnditio .- Para 
establecer con claridad estos efectos, es necesario 
distinguir los que se refieren al adquirente del pa
trimonio del fallido (bonorum cmptor) y aquellos -
que se refieren a la persona del deudor (defrautator). 

E1 bonorum omptor al adquirir el pa-
trimonio del deudor so convierto on una especie de 
sucesor universal, as( mismo tiene la facultad de -
reclamar todas las cosas corporales que integran el 
patrimonio y que se encuentran en terceras persa-
nas, as( también adquiere los créditos que el deudor 
fallido tuviere frente a otras personas y para hace!: 
los efectivos puede utilizar las mismas acciones 
que para tal fin tuviera el deudor ejecutado. 

Podría darse el caso en que el deudor 
fallido tuviera un cr6dito contra una persona, pero
ª su vez debiera algo a 6sta, en tal caso como el 
bonorum emptor en principio obtiene todas las deu
das y créditos del fallido, al dirigirse contra esa -
persona para hacer efectivo el cr6dito, debería in -
terponer su acci6n descontar-do del cr6dito el impor 
te de la deuda, respecto a las deudas que el fallido 
tuviere. 

El bonorum emptor se subroga en la -
posici6n del concursado, es decir asume la obliga
ci6n ·de pagar todas las deudas . Si ha hecho efecti 
vo el precio de la compra al magíster, áste será -
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quien abone a los acreedores del fallido, en otro 
caso, los acreedores pueden dirigirse mediante accio
nes para reclamar la total idéld de ~;us créditos o la par 
te al (cuota que el bonorum emptor promcti6 en la su- -
basta, según que la deuda fuera o no privil igiada. 

Los efectos do la bonorum venditio res
pecto al deudor fu.l l ido son lo~; siguientes: desde que se 
le declar6 al deudor en concursio, recae sobre él la no 
ta de infamia e a menos que haya hecho cesi6n de sus= 
bienes), y como tal fallido no puede intervenir en nin
gún otro litigio sin antes otorgar lu cautio judicatum -
solvi ,es decir una cauci6n, as( mismo una vez que se 
reéllizó la bonorum ven:::.litio, el deudor fallido yu. no-
puede ejercitar las acciones que tuviera a consecuen
cia de negocios jur(dicos por él celebrados antes de -
que se produjera la ventu de su patrimonio y ello -
porque el bonorum emptor le ha sustitu(do en la -
titularidad de sus derechos 

Cuando los acreedores que acudieron -
al concurso, pero que no fueron pagados más que -
con una parte de sus créditos, pueden dirigirse co~ 
tra el deudor fallido por la diferencia no percibida, 
si éste llega a tener nueva fortuna, incluso pueden 
volver a provocar una nueva bonorum venditio (8) . 

Este procedimiento de la bonorum ~ 
ditio ofrec(a la ventaja de garantizar los intereses 
de los acreedores sometiendo a todos ellos a un - -

(8) Gayo, 2, 155. Citado por Alvarez Suarez Ursi 
cino. Ob. Cit. Pág. 485. 
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procedimiento de l iquidaci6n, pero sin embargo 
presentaba al deudor el inconveniente de verse des
pojado de todo su patrimonio incluso para ejecutar
una s6la deuda, y aún en el caso no muy frecuente 
de que !:>u activo fuere superior a su pasivo, hac(a 
recaer sobre ~l la nota do infamia. 

C.- Distractio bonorum. Para corre-
gir los inconvenientes antes mencionados, naci6 una 
nueva modal iclad de ejccuci6n en la cual también los 
acreedores tomaban poscsi6n de todos los bienes del 
deudor, pero en vez. do verdorlos en su total id ad se 
iban enajenando uno a uno, hasta que se lograba ob
tener una cifra suficiente paru. pagar las deudas, En 
este procedimiento el pretor eximía al deudor de la 
nota de infamia, pue!::; modalidades especiales ofre
cía la distractio bonorum tra.tardose de deudores -
pertenecientes al rango senatoriul, pues en tal caso 
no exist(a la puesta en posesi6n do los bienes del 
deudor (con lo que se evitaba desde un principio la 
nota de infamia)., sino que se procedía directamen-
te al nombramiento del curator y 6ste iba tomando -
y vendierdo en detalle los bienes del deudor fallido. 

La distractio bonorum proporciona la -
ventaja de evitar la nota de infamia y de permitir -
que no se despoje al deudor más que de los bienes 
cuya enajenaci6n sea necesaria para satisfacer sus 
deudas. 
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2) EVOLUCJON DE LA QUIEBRA EN LA EDAD 
MEDIA. 

La ca(da del Imporio Romo.no y la ini -
ciación de la Edcld Media se caractoriz¿m: on lo po
l (tico, por lu desorgani2aci6n u.cJministrativu y en la 
lucha por los puobto~3 que fueron sojuzgados por F~o

ma, y en lo ocon6mico, por lci. do::;aparici6n casi to 
tal del comercio, paru convertirse la agr(cultura -= 
en la actividad preponderante (0), Sin embargo que
na se piense que la ruina del imperio trujo consigo 
el olvido del Derecho Romano, pues 6.:-;tc sobrevive 
juntamente con otro~; residuos do la cul turu antigua, 
además es nücesario mencionar que lo;.; bárbaros -
al invadir y conquistar el Imperio r~omano intrcx:Ju
jeron un nuevo concepto de ta personu.lidacl del de
recho, es decir la.E; l egi~::;laciones barbáric.:ts consi
deraban a la obl igaci6n corno un v(nculo personal -
que fba acompañado normalmente por un derecho s~ 
bre la cosa del deudor, sicrx:lo inseparable por lo -
mismo el concepto de pranda del concepto de obliga 
ción. Pues todas las leyes barbaras ponen de mani 
fiesta la idea de una prendcl a constitu(r sobre un -
objeto determinado (el cuerpo mismo del deudor o -
un objeto mobiliario de su pertenencia), en benefi
cio exclusivo dol acreedor embargante (1 O). 

En el derecho primeramente común y -
después estatutario de la Edad Media, el procedí- -
miento concursa! era indistintamente aplicado a to
dos los deudores insolventes, ya fueran civiles o -
comerciantes. Sucesivamente en algún estatuto co--

(9) Barrera graff Jorge. Ob Cit. Pág. 53 
(1 O)Garc(a Mart(nez Feo. Ob. Cit. Pág. 22 y 23 
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rnenz6 a aparecer alguna norma especial acerca de 
la falencia de los comerciantes y las penas de las 
bancarrotas fueron aplicadas a los fallidos en mo-
dos más severos , es decir vuelven los procedí- -
mientes bárbaros en contra de la persona del deu-
dor, dado el carácter privado que tenía la ejecu- -
ci6n tanto personal corno patrimonial . Pero el pan~ 
rama cambia furdamentalmentc desde el momento -
en que la autoridad pública interviene, ya que se -
procede a lu. captura del deudor, por lo que fué ne
cesario crear~ una organi2aci6n, si bien embriona- -
ria del moderno concepto de quiebra, s6lo respecto 
de las corporaciones de los comerciantes, y así su 
cesivamente en el ámbito mercantil de las comu- :: 
nas y de léls repúblicas marinas de los siglos XIV 
y XV, se fué efectuamo y diseñardo la diferencia -
ci6n del procedimiento contra los deudores insolven 
tes comúnes y los comerciantes cesantes de sus pa 
gos. 

Los estatuto~::; comerciales ita! ianos de 
las ciudades de Venecia, Bolonia, Genova, Floren:::.
cia, etc •• , regularon la ejecuci6n colectiva sobre -
los bienes del comerciante fallido, especial mente -
fugitivo... Y se encuentran ah( los principios que -
aún en la actualidad constituyen las bases fundamen 
tales de la instituci6n materia de este estudio, ta-= 
les como: que la quiebra surge con la cesaci6n de
pagos; que ciertos actos ejecutados por el fallido en 
una época próxima a dicha cesación son afectados -
de nulidad; que la declaración de quiebra hace exi
gibles todas las deudas del fallido; etc ••. 

Estos conceptos fundamentales sustent~ 
dos en los estatutos de las ciudades mercantiles ita 
lianas, penetraron facilmente a Francia por medio::-

lf 
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de los comerciantes italianos y fueron acogidos y -
rudimentariamente sistematizo.dos en ol siglo XV. -
Poco dospu6s Francisco I promulg6 en 1 536 una - -
primera ley org6nica sobre la materia, 

Lu. ordcnunza del 30 de marzo ele 1673 
de Luis XVI y Col bcrt sobro comercio terrestre de 
dica su titulo XI cornpuosto de 13 art(culos él lu - :: 
quiebra, tanto de los como~iantes como do los no 
comerciantes, pero fu6 el C6digo Napoloontco ele -
1807 el que mejor organizó y rcglumcnt6 la institu 
ci6n, limitándola a los comerciantes y a fin de ev[ 
tar el constante aumento de las quiebras fueron pro 
mulgadas sucesivamente, la Ley do Reformas de -
Mayo de 1838 con la modificución de varias leyes -
sucesivas sobre la l iquidaci6n judicial y de la reha 
bil itaci6n de los fallidos f::.Stc código francos tuvo= 
una gran tnflucnciu en casi todos los pa(sos euro- -
peos y americanos, porque unos lo adoptaron y - -
otros lo tomaron como baso y punto de partida para 
elaborar su legislación mercantil, 

Por otra parto, el derecho estatutario
italiano cjercio una marcada influencia en España, -
pero la diferencia de que mientras en Italia imper~ 
ba el sistema do voluntarismo (11) en los procedi-
mientos do las quiebras, en España por el contra-
río se daba una instrucción muy activa a los jueces 
para evitar todu. espacie de maniobras dolosas, Pues 
el sistema espa.ñol considera que la quiebra de una 
persona afecta el interés de la nación ya que - -
compromete el credito privado junto con el cré-
dito público, además es digno de especial men-

(11) García Mart(nez Feo. Ob Cit. Pág, 25 
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ci.6n el l1echo do que la pcninsula Ib6rica desde la -
más remota antíguedad go.z:6 de un sis tema cod ific~ 
do, merced u orcle11<."1rnientos locales y territoriales 
así como a recopilaciones do leyes que reflejaron -
las distinta~> influencias ejercidas sobro ol derccl10 
hispa.no, ya. por el derecho Justinoano, como por -
las costumbres visigóticas, también por el derecho 
eclesiástico y por otras ordennnzas del derecho an
t(guo europeo. Sin embargo este sistema de leyes -
no distirgui6 el derecho común o civil del derecho
comercial, salvo las Ordenanzas de Bilbao, que fue 
ron un muy completo código do comercio regulador 
de los problemas de la quiebra. 

As( los primeros textos legales espa- -
ñoles fueron: 

A. El t ibro de los Jueces o del Fuero 
Juzgo, que a pesar de datar de los siglos VI o VII 
sólo adquirió fuerza legal a partir de 1641. 

B. Las Siete Partidas, que es la obra 
más importante del derecho clásico español, fueron 
elaboradas bajo el reinado del rey Alfonso XI. -
Estas partidas permitieron que el procedimiento
de quiebra tLNiera carácter público, pues la 
prisi6n por deudas sólo era para aquellos deudores 
que no hiceran cesi6n de sus bienes, igualmente
establocía la igualdad de trato que el juez debe -
de otorgar a los acreedores. También en las 
Siete Partidas se regula el convenio preventivo -
de la quiebra, al establecer la moratoria por - -
acuerdo con 1 a mayor(a de los acreedores y la qui ta
que se establece igual por mayoría. Cabé hacer notar
que en las Siete Partidas no se hace distinción para la-
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apl icact6n del procedimiento que dichas leyes esta -
blecen entre los deudores comerciantes y los no co 
mcrciantes. 

C. Las Ordenanzas de Bilbao, pues -
trás múltiples disposiciones dictadas aisladamente -
por diversos soberanos y sobre distintos temas del 
derecho de quiebras, en 1737 son promulgadas ~stas 
y fueron un muy completo código de comercio, regu 
laderas de los problemas de la quiebra cuyas nor-
mas se aplicaban ya sólo a los comerciantes. 
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3) LA QUIEBRA EN EL DERECHO MEXICANO 
(ép·'."Ca Colonial y de Irdeperdencia) 

Es menester anotar que el más claro -
y amplio antecedente hist6rico que se tiene de la -
quiebra en la época colonial de México, es sin du
da las Ordenanzas de Bilbao, pues como dice el au 
tor Barrera Gf'aff: las ordenanzas de Burgos y Se
villa no tuvieron vigenciu. en México, a pesar que -
las decretaron las Ordenanzas del consulado de Mé 
xico y l<l. recopilaci6n de Indias: pues en su lugar = 
se aplicaron las Ordenanzas de Bilbao (12). 

A. Las Ordenanzas de Gil bao.- Men- -
ci6n especial debe hacerse de éstas ordenanzas, tan 
to por constituír un c6cHgo dedicado en forma exclu 
si va a la reglamentación del comercio, como por :: 
que su vigencia y su apl icaci6n se exterdieron a to 
da España y a México, pues fueron nuestra ley - :: 
mercantil durante la colonia y aún después de la -
In::feperdencia, hasta la promulgaci6n del c6digo de 
comercio de 1884, con el paréntesis de la corta vi
gencia del c6cHgo de comercio de 1854. 

Las Ordenanzas de Bilbao legislaban -
detalladamente la materia de quiebra, quita y espe-
ra, éstas fueron redactadas por comerciantes y pa
ra los comerciantes, reflejaban las costumbres mer 
cantiles de su época y respord(an a los interéses de 
su gremio. Las autoridades encargadas de apl icar::i
las eran designadas por los comerciantes, El prior 
y los cónsules eran comerciantes designados por -
elecci6n de sus colegas. 

(12) Barrera Graff Jorge. Ob. Cit. Pág. 72, 
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Estas ordenanzas están divididas en 
veintinueve capítulos, cuyo cap(tulo XVII se refiere 
a las quiebras bajo el nombro de "los atrasados, -
fallidos, quc~brados o alzados, sus clases y modo -
de procoocrsc". Los comerciantes que se vefon - -
obligados a dar punto final a sus negocios, estaban 
obligados o. formar antes un ostra.eta o memoria - -
puntual y ponerla en manos del prior y cónsules, -
los cuales pasaban con el escribano a la casa del -
quebrado, asegurando su persona y tomando inven
tario de tcx:Jos sus bienes. Se ordenaba la retención 
de la correspondencia, el prior y cónsules nombra
ban persona ·.~ personas para depositarios interinos, 
que pod(an sor removidos por los acreedores r, ... _ -

diante resolución tomada en la primera junta. Lo -
más pronto que se P-J eda el prior y cónsules nom-
brarán s(rdicos comisarios los cuales redactarán -
una lis ta de verificación de créditos, debiendo los -
acreedores presentar los justificativos dentro del 
término de ocho d(as a partir de la publ icaci6n del 
nombramiento de los .,(ndico~:. 

La.s ordenanzas admitían ajusto y con -
venia de espera y quita entre los acreedores y fa-
ll idos o sea lo que se llama actual mente conveniq -
extintivo en nuestra legislación. 

Las Ordenanzas de Bilbao dividían a -
los atrasados, quebrados o fallidos en tres clases 
o géneros: 

La primera clase lt.:i constitu(an los - -
que no pagaban a su debido tiempo por accidente, -
pero cumpl (an después con espera de breve tiempo 
ya sea con interéses o sin el los, según convenio -
con sus acreedores y a quienes deb(a guardarseles 
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el honor de sus créc.litos, buena opinión y f.::ima. 

La segur""da cla!:ie o género de quebra -
dos era la constitu(da por aquel los que por infortu
nios que inculpablemento le:.; sucedieran en mar o -
tierra, se ve(an obligados a clausurnr sus negocios 
y pod(an justificar satisfoctoriamente las causns - -
ajenas a su voluntad por las qua habfo.n sido arrasa 
dos a la situación de falencia, éstos eran estimados 
como tales quebrados inculpables, poro hasta que -
no satisfagan el total de sus deudas , no tcn:Jrán voz 
activa ni pasiva en el consulado. 

La tercera y (il'. i --1n daso ele comer· · 
ciantes quebrados era la de los culpublcs, los frau 
dulentos y los que alzárdose finalmente con la ha-= 
ciencia, que pueden ocultando ésta y las demás alh~ 
jas preciosas que tienen y los libros y papeles de 
su razón, ausentándose o retirándose al sagrado de 
las iglesias sin dar ni dejar cuenta ni razón de las 
dichas dependencias, reducierdo n la última confu-
si6n a sus Ltcreedores do que resulta notables per
juicios a los demás acreedores de buom f6. 

B, 8 Derecho Mercantil durante los -
primeros años de la Jndeperdencia. 

En los primeros años en la vida de -
México como pa(s independiente se abolieron los con 
suL:dos al igual que los tribunales de miner(a, Si~ 
embargo los diversos ordenamientos del Derecho Es 
pañol ant(guo lejos de ser derogados cont(nuaron -= 
aplicandose por falta de una legislaci6n nacional, -
pues algunos de los principal es códigos de la época 
colonial como las Ordenanzas de Bilbao expresamen 
te se declararon aplicables en nuestro pa(s, como= 
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sucedio por decreto del quince de noviembre de 
1841. 

C, Ley sobre Bancarrotas (Código La-
res). 

Por decreto de mayo de 1853, el go- -
bierno de S:lnta AAa. puso en vigor la primera ley 
sobre bancarrotas cuyo autor fué Don Teodosio La
res, S01;1ún datos que el autor di6 en su exposici6n 
de motivos, el texto se fundo principalmente en los 
c6digos francés y español , 

Las finalidades principales que tuvo en 
cuanta Don Teodos io Lares para formular su proye_9 
to fueron: unificar los procedimientos sobre banca
rrotas, sin olvidar el principal objetivo de conser
var la indepen::Hent·c jurisdicción de los jueces de -
los Estados, igualmente de determinar los casos -
de culpabilidad y de fraude para no confurdirlos con 
tos de insolvencia fortuita o d""' ~graci::tda. 

La ley de bancarrotas de Lares, es 
un modelo de legislaci6n ·concursal que reglamenta
en forma pormenoriz:ada, clara y sistemática lus di~ 
posiciones sobre la materia y constituyen el anteca 
dente nacional más antiguo en nuestra actual ley -
de quiebras, merced in:h.dablemente a la influencia 
de la obra que Don Ft"anc i!:_;co Salgado de Zomoza ha 
ejercido continuamente en nuestro juristas y legis
ladores, 

D. C6digo de Comercio de 1854, 

El primer c6cHgo de comercio que com 
prerdio tanto la materia terrestre como la mar~.: ,ña, 
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entr6 en vigor en mayo de 1854, durante el úl ti- -
mo gobierno de Santa Ana .• 

A este c6digo corri6 una curiosa suer
te porque al parecer dejó de aplicarse al triunfo de 
la revolución de Ayutla en t-igosto de 1855 y en lo -
que se refiere a nuestra materia, pues siguió apl i
cárdose las Ordenanzas de Bilbao en materia de -
quiebras. 

E. C6digo De Comercio do 1884. 

Este C6digo de Comercio do 1884 cons 
tituye un progreso evidente respecto al anterior c6:: 
digo de 1854, ofrece un concepto de acto mercantil 
seguido de una lis ta de operu.ciones que son las - -
más comúnes y que general mente están reconocidas 
con esa calidad, tambi6n reglamenta el comercio -
bancario condicionando el establecimiento de bancos 
a la autorizaci6n de la Secretaria de Hacierda, - -
igualmente reglamenta en forma muy amplia diver
sas instituciones de derecho industrial. 

El C6digo de Comercio de 1884 tuvo u
na vida efímera, pues por decreto de 4 de junio de 
1887, el Congreso de la Uni6n autorizó su reforma 
total o parcialmente y de los resultados de la comí 
si6n surgi6 el c6digo actual, que entro en vigor - :: 
desde enero de 1890. 



CAPITULO JI 
CUESTIONES TEORJCAS Y NATURALEZA DEL 

JUICIO DE QUIEBRA. 
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CUESTIONES TEORICAS Y NATURALEZA DEL - -
.JUICIO DE QUIEBRA. 

El desarrollo normal de una empresa -
mercantil tiene como ba~-:>e que su pa.trimonio ha de 
ser en todo momento suficiente a satisfacer las deu 
das que sobre él recaen, ya sea empleando sus pro 
pios elementos o bien a través dol crédito, que co= 
mo observa Gélrcfo Mart(nez, éste se mantiene y -
acrecienta hacien:::Jo frente a las obligaciones con ri 
gurosa puntual id ad (1) 

Si el curso de la empresa mercantil -
es normal, es decir el patrimonio es bastante y s~ 
flciente para hacer frente a sus obligaciones, el - -
derecho proteje los intereses de los acreedores in
dividualmente considerados por medio de las accio
nes correspondientes sin que exista el peligro para 
ello de que algún acreedor al ejercer su derecho 
individualmente pueda perjudicar los intereses de -
los demás acreedores. 

Cuando por el contrario, el desarrollo 
de la empresa mercantil es anormal, es decir cua~ 
do su patrimonio no es suficiente para cumplir con 
las deudas l (quidadas y vencidas que sobre él pe
san, por cualquiera de las causas posibles, la -
acción individual de cada uno de los acreedores no 
s6lo no es conveniente sino que incluso es perjudi
cial, dadas las injusticias que podr(an cometerse en 
contra de los demás acreedores, por lo tanto surge 
as( la necesidad de sustitufr la ejecuci6n singular -
expresión tipica del derecho irdividual del 

(1) Garc(a Mart(nez Feo. Cit. Pág. 8 
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acreedor, por un procedimiento que, partierdo del
supuesto declarado en la imposibilidad del deudor -
de satisfacer sus obligaciones, mire a satisfacer -
todas sus deudas y todas en igual medida y no con 
uno o varios bienes determinados, stno con todos -
los bienes que integran el patrimonio del deudor in
solvente. 



•.• t 

1) CONCEPTO DE LA QUIEBRA 

Para poder explicar el concepto jur(- -
dico de la quk.brl., me permito mencionar algunas de 
las teorías que al respecto existen. As( tenemos que 
para Brunetti, la quiebra es la organizaci6n de los
medios legales de l iquidaci6n del patrimonio, enca
minada a hacer efectiva coactivamento la responsabi 
l idad personal del deudor insolvente, por lo que súS 
acreedores participan de uno modo igual (salvo los 
legítimos derechos de prelaci6n), en la distribución 
del importe de la enajenación de sus bienes, vi
niendo necesariamente a constitu(r entro si una co
munidad do perdidas (2). Para e_.~ autor, el Esta
do es el que crea dicha organizaci6n, ya que actúa 
por medio de 6rganos procesales adecuados para -
tal fin, al igual que considera que la distribuci6n -
del importe de la l iquidaci6n del patrimonio del deu 
dor fallido marcu el l (mi te de responsabilidad del = 
patrimonio mismo. 

Se entierde pues, que para el citado -
autor, la quiebra es un sistema de l iquidaci6n del -
patrimonio del fallido, que está caru.~.: .::r'izado por -
el prop6sito de su división en partes iguales. 

Por otro lado, atendierdo a la opinion 
del maestro Rodr(guez y Rodríguez (8), que al res-

(2) Brunetti ,óntonio. Tratado de Quiebras. Trad. de -
Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Biblioteca Jurídi
ca. Porrúa Hnos. México 1945. Pág. 12. 

(3) Rodr(guez y Rodríguez Joaquin. Ley de Quiebras -
y Suspenci6n de Pagos. 2da. Ed. Jmp. Universita 
ría. M~xico 1952. Pág 297. 



pecto nos dice que la palabra quiebra tiene varias 
acepciones, es decir quo al ha.blar de quiebra -
bien podemos roforirnos a tres conceptos, los cua
les (sin bien es cierto que no so contraponen), de
ben estar clara.monto identificables, por lo tanto te 
nomos que una primoru. acopci6n del vocablo quie-= 
bra, es la que considora a la quiebra como un esta 
do jur(dico, constitu(do por la declaración judicial -
de cesación do pagos, Continuando con una segunda 
acepción del vocablo, tonamos la que conceptC1a a -
la quiebra como el conjLinto de normas relntivas a
los elementos del astado do quiebra respecto a la -
persona del quebrado sobro su patrimonio, como de 
las relaciones jur(dicas de las cuales es titular. Y 
por l'.Jltimo tenemos que el vocu.blo quiebra equivale 
al conjunto do normas procesales relativas u.l esta
do de quiebra y a la actividad procesal de los 6rg~ 
nos que en olla i ntcrvi o nen. 

En consecuencia tenemos que para este 
autor, la quiebra es en primer lugar, la situaci6n
declarada judicialmente en que se encuentra una p~ 
sana cuyo patrimonio os insuficiente para dar satis 
facci6n a lus deudas que lo prcsionnn, es decir la -
quiebra no es un hecho sino un estado jur(dico que 
existe hasti:l. que está jur(dicamcnte declarado (pues 
sabemos que la quiebra descansa en un fen6meno -
económico que sólo tiene relevancia jur(dica hasta 
que el juez competente dcclnra su existencia). En -
segundo lugar la quiebra es el ordenamiento jurídi
co constitu(do por normas materiales· y procesales 
para tutelar efectivamente los intereses de los -
acreedores. 

Mora bi!'Sn, después de haber señalado 
las anteriores teorfos acerca de la quiebra, consi
deramos quo para conceptuar jurídicamente a la - -
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quiebra es necesario hacer un breve análisis de la 
misma. 

Et estado de quiebra puede existir an -
tes de que se le declare jurídicamente y aún sin 
las formalidades que la Ley exige, es decir, puede 
existir un desequilibrio econ6mico que en las más -
de las ocasiones proviene de un funcionamiento a- -
normal del crédito. A este estado de desequilibrio 
econ6mico que existe antes de que se le constituya. 
legalmente se llama quiebra econ6mica, por consi
guiente a ese estado objetivo patrimonial complejo, 
que interesa vivamente al derecho por ser de or- -
den público, si no se revela por hechos exteriores, 
visibles apreciables, para el derecho no existe. 

El concepto jurídico de quiebra es el -
de un estado o situaci6n jurídica consti.tu(da por s~ 
tencia judicial que regula el fen6meno de la insol-
vencia. Se entierde pues, que no existirá quiebra -
jurídicamente hablando, si no hay una sentencia por 
medio de la cual se le constituya, pues ya que no -
debe confundirse el concepto jur(dico de la quiebra 
con el concepto econ6mico de la misma. 

Bajo este aspecto jur(dico, la finalicad 
primordial de la quiebra consiste en la organiza
ct6n legal, colectiva y general de los acreedores -
con el objeto de integrar, depurar y conservar el -
patrimonio del deudor insolvente para liquidarlo - -
y pagar con et producto a los acreedores, según la 
calidad de sus créditos haciendo efectivo el princi -
pio de igualdad de trato de los acreedores. 
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2) LA QUIEBRA COMO PROCESO 

Dado que la quiebra tmpl tea el destino 
del total del patrimonio del deudor insolvente a la -
satlsfacci6n colectiva de todos los acreedores, es -
natural que ta quiebra aparezca como una admlnis
traci6n de dicho patrimonio y consideramos que es 
correcto hablar de ta administración de la quiebra, 
porque es el medio t6cnico más idóneo por el que -
se obtiene la satisfacción colectiva de los acreedo
res, pues es precisamente esa administract6n la -
que aparece regulada en su apertura y en su clausu 
ra por los órganos procesales que la dirigen y la :: 
controlan en sus diferentes etapas, ya sea en el de 
sarrollo de la misma, en la formaci6n de la masa
activa, en el modo de su respectiva ltquldaci6n, -
etc •. Por ello no debe olvidarse q1.e ta quiebra es 
antes que otra cosa un procedimiento universa!" de -
ejecución colectiva no s61o constitu(do en favor de -
los acreedores en contra del deudor, sino del pro
pio deudor y del interés público (4) y este procedi
miento se presenta en forma muy compleja, ya que 
tierde a superar el estado de imposlbil ldad patrimo 
nial de una empresa mercantil para hacer frente a
sus obl igaclones por medios normales (suspensi6n -
de pagos) y en caso de ser la superaci6n imposible, 
liquidar el activo patrimonial de la empresa y dis
tribu(r el importe de la liquidación ·a pr6rrata o sea 
en moneda de quiebra entre los acreedores. 

(4) Rodríguez y Rodríguez Joaquín. Ob. Cit. Pág. 
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Igual mente decimos que la quiebra es -
considerada como un proceso de carácter universal 
ya que como acertadamente señala Brunetti (5), d -
concepto de universal id ad debe referirse por un la
do a los dc.é:;~ínat.:lrios de la liquidación que son to
dos los acreedores concursales que se convierten -
en acrcooores concurrentes sobre el patrimonio des 
de el momento en que participan en el procedi- -
miento de quiebra y por otro lado, el concepto de -
universalidad se refiere a que en el procedimiento 
de quiebra, ol deudor tiene que responder con la -
total id ad de sus bienes (salvo los bienes inembarga 
bles) que integran su patrimonio y que precisamen:
te ofrece con el patrimonio íntegro una garantía co 
mún a todos los acreedores que tendrán sobre ~l = 
tgcmles c.lorechcé; , salvo los legítimos derechos de 
prelación. 

Por lo que respecta a que el patrimo
nio del fallido representa una garantía com(m a to
dos los acreedores, nos dice Brunetti que se trata 
de una garantía com!'.Ín en sentido figurado (6), ya -
que irdudablemente no se le atribuye a los acreedo
res un derecho real que tiene la misma naturaleza 
de la prenda, pues ya que ésta implica en lo es- -
cencial la detentaci6n de la cosa. 

Por !'.Íltimo no puede pensarse que tal 
prerda en favor de todos los acreedores surja como 
consecuencia de la quiebra, dado que 6sta es por si 
misma un procedimiento de liquidación de los bie-
nes del fallido. 

(5) Brunetti Antonio • Ob. Cit • Pág • 14 • 
(6) Brunetti Antonio • Ob. Cit. Pág • 14 • 



Ya explicado et concepto de universa- -
ltdad del procedimiento de quiebra, tenemos que con 
tinuar con el concepto de ejecuci6n colectiva del m_.!s 
mo procedimiento, pues puedo decirse que se trata 
de un juicio de carácter ejecutivo o predominante-
mente de ejecuci6n, ya que tiende a la organizaci.6n 
total dirigida a la l iquidaci.6n de todos los bienes -
del deudor insolvente. 

Es decir, es considerada la quiebra co 
mo un ordenamiento procesal que es el conjunto de 
actos coordinados a fin de que impere la voluntad 
de la ley ¡x:>r medio de 6rganos jurisdiccionales te~ 
dientes a satisfacer en lo mejor que se pueda a la 
totalidad de acreedores que se han sometido a di.- -
cho procedimiento por mooio de la ojecuci.6n. 

Considero que es necesario hacer men 
ct6n, para entender bien el concepto de ejecuci6n = 
colectiva de la quiebra, a las diferencias que exis
ten entre las ejecuci6n universal o colectiva y la -
ejecución irdividual a que se somete el deudor que 
no cumple con sus obligaciones líquidas y vencidas • 
Pll .!S bién, aunque es verdad que los dos tipos de -
ejecución se pueden conceptuar una al lado de la -
otra, ya que ambas se inspiran en el concepto am
plio de ejecución ,divergen furdamentalmente en el -
fin y en el objeto, pues mientras que en la ejecu-
ci6n irdividual el fin es la sati.sfa.cci6n meramente 
personal del acreedor, en la ejecución universal o 
colectiva el fi.n es la satisfacci6n entre todos los -
acreedores formardo entre ellos una natural solida
ridad econ6rnica (7), igualmente tambi~n divergen -

(7) Satta Salvatore. Instituciones del Derecho de Qui!::_ 
bra. Trad. y notas de Derecoo Argentino por Rodol 

fo 0,Fontanarrosa. E'dic. Jur(dicas Europa-tvnerica.
Buenos .l\ires. 1951 • Pág. 32. 



30 

en el objeto de la ejecuci6n, porque mientras que -
en la ejecuCi6n irdividual el objeto sobre el cual re 
cae la ejecuci6n es uno o varios bienes determina:: 
dos suficientes para satisfacer la prestaci6n corres 
pendiente, en la quiebra o ejecuci6n universal es la 
total id ad del patr'imonio el que responde por la tota 
l idad de las deudas que sobre 6l recaen. 

Finalmente el proceso de cjecuci6n in
dividual se real iza desde el principio hasta el final 
por iniciativa del acreedor admitiérdose el desisti -
miento y la renuncia, cosa que no sucede en la 7 .:.. , 

quiebra porque la ley le atribuye a los 6rganos pr<?_ 
cesales poderes no d erogables por iniciativa priva
da, dado el interés público que implica ésta. 

Ya para concluir con el breve estudio 
sobre la naturaleza j ur(dica del juicio de quiebra,
mencionaremos que existe una corriente doctrinal -
que establece que la quiebra no es un procedimien
to judicial, sino un procooimiento de carácter ad- -
ministrativo que tiende a la el iminaci6n de las em
presas económicamente insolventes (D'avack Apoda
ca) citado por el autor Rodr(guez y Rodr(guez, ya -
que en principio el juicio universal de quiebras no 
reviste los caractéres del juicio propiamente dicho, 
pues ni el trámite de la quiebra se ajusta a las fa 
ces corrientes de constitución y desenvolvimiento :: 
de la relaci6n procesal (demanda, contestación, - -
pruebas, y sentencia), tampoco ofrece como conte
nido un estricto carácter contencioso, es decir que 
presuponen un contraste acerca del derecho. 

Sin embargo creo que si existe en el 
proceso de quiebra un carácter contencioso, en - -
cuanto que existen frente a frente, como en cual- -
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quier ejecuci6n forsoza, intereses privados de -
acreedores y del deudor común, aún más, intereses 
de terceros que tienen que dirimirse en el procedi
miento precisamente. Pues no obstante lo anterior , 
algunos autores han querido encuadrar a la quiebra 
como una figura general de proceso voluntario (8),
pero no vamos a detenernos a discutir sobre la ad
misibilidad de esta figura en general, si por volun
tario se entiende el proceso en el que el cuidado y 
la tutela jurisdiccional de un derecho es asumido -
por el legislador como un interés de carácter gene
ral. 

En consecuencia, es indudable que la -
quiebra con los caractéres tan peculiares que posee, 
es una forma procesal dado el e arácter y finalidad 
que tiene que desempeñar por medio de los 6rganos 
que ella implica para la buena observancia de las -
relaciones crediticias, que en última instancia son 
la base de una economía nacional. 

(8) Carnelutti, Citado por Satta Salvatore. Ob. Cit. 
Pág. 42. 
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PRESUPUESTOS DE LA QUIEBRA 

Llamemos presupuestos de la quiebra -
a aquellos requisitos que forzosamente deben reunir 
se para hacer posible lu constituci6n del estado ju.:
rídico de quiebra por medio de la sentencia respec
tiva natural mente. 

As( tenemos que estos requisitos o pre 
supuestos los clasificamos en dos categor(as, sien= 
do la primera de ellus los presupuestos de fondo y 
cuyos elementos que la integran son: 

La cal ldad de comerciante del deudor -
fallido. 

EL estado de insolvencia. 

La col ectivldad de acreedores • 

La segunda categoría de requisitos - -
son los llamados presupuestos formales o procesa
les y los cuales on: 

La competencia del juez. 

Los hechos exteriores que hagan por -
parte del juez presumir la existencia de 
los presupuestos de fondo. 

I) PRESUPUESTOS DE FONDO 

A. La cal id ad de comerciante. 
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De acuerdo con nuestra lEJgislaci6n - -
(Art, 1 o. L. Q .s. P.) el procedimiento de quiebra 
es línicamente suceptible de 2.µl icarse a comercian
tes, ya se.a individual o colectivamente considera-
dos (sociedades), interesa por consiguiente determi 
nar en que consiste la calidad de comerciante.- -
Pu6s es bien conocido que tal cal id ad de comercian 
tes, tanto econ6mica como jur(dicamente no es una 
creaci6n del legislador., pues éste se ha limitado -
a precisarla en los c6digos do acuerdo con las ense 
ñanzas de la costumbre. 

As( tenemos que nuestro C6digo de - -
Comercio en su artfoulo 3o., nos dice quienes se -
refutan en derecho comerciantes: 

I) Las personas que teniendo capacidad 
legal para ejercer el comercio, hacen de ~¡ su ocu 
paci6n ordinaria. 

JI) Las sociooades constitu(das con - -
arreglo a las leyes mercantiles. 

III) Las sociedades extranjeras o las -
agencias o sucursales de ~stas que dentro del terri 
torio nacional ejerzan actos de comercio. 

De lo anterior tenemos que es necesa
rio que la persona que ejerza actos de comercio -
sea reconocida apta por la Ley, además de que ha
ga de los mismos su ocupaci6n ordinaria para admi 
tir y conservar la cal id ad de comerciante, es de-= 
cir, la calidad de comerciante se adquiere cuando 
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se une a la comerciabil idad de hecho la comercia-
bll idad de derecho (1) 

Por consiguiente tenemos que el pri- -
mer presupuesto de fordo para la constitución de -
la quiebra es la cal id ad de comerciante del ti tul ar
de la empresa que se somete a di.cho procedimiento 
A este respecto el maestro Cervantes Mumada, nos 
dice que si bi.en es cierto que la quiebra sólo se -
apl tea a empresas mercantiles, no es necesario que 
exista un sujeto jur(dico quebrado (2), pues este a~ 
tor hace referencia al caso de que un menor fuese 
por herencia titular de una empresa comercial y -
ésta cayera en estado do insolvencia, pues serra -
inaceptable, según vimos, que un menor incapáz de 
adquirir la cal id ad de comerciante, fuése personal
mente quebrado. 

En consecuencia tenemos que nuestra -
Ley sobre la materia al establecer en su artfoulo -
1o. que po:::1rá ser declarado en estado de quiebra -
el comerciante que cese en el pago de sus obliga- -
clones, no es precisamente que se refiera a un de 
terminado sujeto fallido ya sea individual o colecti.= 
vo, sino a la cal id ad de comerciante que debe reu
nir la empresa que se somete al procedimiento de 
quiebra pues as( nos lo confirma el artículo 3o, de 
la misma ley sobre la materia que al respecto dice 
"dentro de los dos años siguientes a la muerte o al 
retiro de un comerciante, puede declararse su quie 
bra cuard o se pruebe que hab(a cesa.do en et pago-: 
de sus obligaciones en fecha anterior a la muerte -
o al retiro, o en el año siguiente a los mismos. 

(1) García Mart(nez Francisco, Ob. Cit. Pág. 105 
(2) Cervantes .A.humada Raúl Ob. Cit. Pág • 34 
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La sucesi6n del comerciante podrá ser 
declarada en quiebra cuardo continúe on marcha la 
empresa de que éste era titular". 

Por lo anterior tenemos que efectiva- -
mente nuestra ley se refiere a la calidad de come~ 
ciante que debe poseer una empresa (individual o -
colectiva) para que pueda someterse al proccdimien 
to de quiebra y no a que forsozamente tenga que ..= 
existir un sujeto jurídico fallido, que como ya vimos 
en el segurdo párrafo del artículo tercero, la su- -
cesi6n puede ser declarada en quiebra, sin que és
ta sea un sujeto que en tal caso ya no existe. 

B. 8 estado de insolvencia. 

Como segurdo presupuesto de fondo pa
ra la consti.tuci6n del estado jurídico de ta quiebra, 
tenemos el estado de insolvencia en qLe se encuen
tra una empresa mercantil. Pues en efecto es la -
impotencia patrimonial del deudor la raz6n de ser -
del juicio de quiebra, ya que sin ella no se conce
biría la acct6n colectiva de todos los acreedores, -
institu(da ésta como la defensa no contra el incum
plimiento de sus obligaciones, sino contra la insol
vencia y cuya final id ad es liquidar una hacienda - -
erdeudada e incapáz de una e .. ,otuci6n normal y be
neficiosa para el deudor, los acreooores y la eco
nomía en general • 

La impotencia patrimonial del deudor -
es el punto más interesante y de mayor importan
cia en el procedimiento do quiebras, ya que se pres 
ta a discuci.ones doctrinarias y a más distintas in-= 
terpretaciones legales que originan graves errores-
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que repercuten en las actividades económicas. 

Doctrinariamente se sostiene que para
ta existencia de la quiebra debe descartarse el dese 
quil tbrio aritm~tico entre el activo y pasivo de la -= 
empresa merc::tntil, con diferencia a favor del pasi. 
vo, ya que podr(a suceder que en un determinado = 
negocio con un capital de cinco millones de pesos, 
por ejemplo, invertidos en mercanc(a que de momen 
to no pudiera venderse y tal negocio tuviera en su 
contra en cr6c!ito de tres millones de pesos exigi- -
bles, tal empresa estar(a insolvente a pesar de ser 
mayor el activo que el pasivo y supongamos otro -
negocio con un capital de cinco mil Iones de pesos -
que tuviera en su contra un cr&.Hto de ocho millo
nes de pesos documentados en abonos a largo plazo 
y que pLdioran ser cubiertos tranquilamente con el 
producto de su capital en giro, por lo tanto ese - -
negocio estar(a solvente a pesar de ser su activo -
inferior a su pasivo. En consecuencia, en este ca
so, no es el desequilibrio aritmético entre el acti
vo y el pasivo lo que determina la insolvencia sino 
la reali.:z:abil idad de los bienes que constituyen el ~ 
trimonio empresarial • 

Por lo tanto, lo único que verdadera-
mente debe tomarse en cuenta para determinar la -
insolvencia es tan s6lo el desequilibrio econ6mico,
es decir la impotencia del patrimonio para hacer -
frente a las obl i.gaciones a medida que se vencen. 

Variando las teorías, algunos autores -
consideran que basta con el mero hecho del incum
pl imiento de una obl igaci.6n para constitu(r la quie
bra; otros autores sostiene que hay que atenerse 
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para constituír la quiebra no al incun ipl imiento, 
fen6meno jurídico sino al estado patrimonial de ce
saci6n de pagos o impotencia pa.ra cumplir oportu-
namente los compromisos contraídos y vencidos, - -
fen6meno ccon6mico, ya que se ha instaurado como 
base que en el comercio lo escencial os el cumpl i
miento estricto y puntual de las obligaciones. 

Una do las cuestion0.s más arduas es -
la de determinar cuando un deudor se encuentra en 
estado de quiebra, pues en efecto hay diferencias -
en las legislaciones ya que algunas se refieren a -
la imposibilidad de pagar, otras a la insolvencia y 
la más a la cesaci6nde pc.'1.gos. 

Según nuestra legislación, la actual 
ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos en su artí
culo 1 o. establece: podrá ser declarado en esta.do -
de quiebra el comerciante que cese en el pago de -
sus obligaciones, por lo que es necesario encontrar 
el verdadero significado del concepto de cesaci6n -
de pagos. En un sentido gramatical, cesaci6n de -
pagos significa dejar de pagar suspender los pagos. 

Desde el punto de vista doctrinal y eco 
n6mico, el significado de cesaci6n de pagos ha ori 
ginado profurdas discrepancias en las diversas co
rrientes doctrinarias, pues tal es el caso que se -
han elaborado diversas teorías sobre la interpreta
ci6n del concepto legal de cesaci6n de pagos, las -
cuales expordremos en forma breve. 

Teoría Materialista.- Cesaci6n de pagos 
como sin6nimo de incumplimiento, es decir el esta
do de quiebra se manifiesta por el incumplimiento,
pues basta un s6lo incumplimiento por insignificante 
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que ~te sea para que deba declararse la quiebra -
sin tomar en cuenta para nada las causas que lo 
originan ni el estado patrimonial del deudor. 

Teoría Intermedia.- Cesaci6n de pagos 
como estado patrimonial, pero que s6lo puede exte
riorizarse por incumplimientos efectivos, pues esta 
teor(a cstabl ece que si bien puede haber quiebra - -
sin incumplimiento, también puede haber incumplí-
miento sin quiebra, en consecuencia un incumplí~ ·
miento puede ser o no suficiente, según las circuns 
tancias, para furdar una declaraci6n de quiebra y a 
su vez, varios incumpl imtentos pueden no revelar -
una situaci6n de malestar econ6mico que impida el 
pago regular de las deudas. 

Teoría Amplia.- Cesaci6n de pagos ce:_ 
mo estado patrimonial que puede revelarse por nu
merosos hechos no enumerablcs taxativamente. 

En consecuencia y respecto a nuestra -
le;:¡islaci6n, cesaci6n de pagos no es la interrupci6n 
material de pagos (incumplimiento) sino un estado pa 
trimonial, un estado de desequilibrio econ6mico, un 
estado de impotencia del patrimonio para hacer fren 
te a las deudas exigibles que sobra ~l pesan. Pues
en efecto, el deudor cuyo patrimonio se ha vuelto -
impotente para aterder las deudas exigibles se ve -
precisado a no pagar, por lo que cae as( en incum_: 
plimiento. Luego entonces el incumplimiento se pro 
duce como un efecto natural del estado de cesaci6n 
de pagos, pero as( como puede haber incumpl imien
to sin que exista cesaci6n de pagos, puede en cam
bio un deudor hallarse en estado de cesaci6n de pa
gos y no incurrir en ning6n incumplimiento, como -
sucede siempre que aqu~l recurre a medios ilégiti-
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mos de proporcionarse dinero. Por lo tanto incum -
pl imiento y cesaci6n de p..."'lgos son t6rminos total- -
mente diferentes, pues mientras que el incumpl i- -
miento es un efecto natural de la ccsaci6n de pagos 
es un concepto y un fen6meno ele fr'dole jur(dica, la 
cesación de pagos es un fenómeno de carácter es- -
trictamente econ6mico. 

Asr el incumplimiento es un hecho pro 
pio de la persona, la cesación de pagos es un he-= 
cho propio del patrimonio. 

A este respecto el tratadista Rocco (3), 
nos dice que la cesación de pagos no es en verdad 
otra cosa que un estado patrimonial, es decir la -
impotencia para cumplir con las obligaciones exigi
bles en cuanto sea exteriormente puesto de mani- -
fiesto por medio de hechos id6neos a demostrarla y 
por lo tanto no debe ser tomada literalmente en el 
sentido de que el s61o hecho material del incumpli
miento debe refutarse suficiente para integrarla.- -
,llgrega e:. te autor que como fenómeno económico, -
la cesación de pagos, la insolvencia y el estado de 
quiebra tienen el mismo significado: desequilibrio 
económico, impotencia patrimonial. 

Por lo anteriormente, tenemos pues -
que la cesación de pagos como la insolvencia no son 
otra cosa que el estado econ6mico patrimonial de -
impotencia que hace necesario el procedimiento co
l'ectivo de liquidaci6n en beneficio de los acreedores 
del deudor mismo y de la economía en general • Sin 

(3) Rocco, citado por García Mart(nez Ob Cit. Pág. 
84. 

rMtHt "'tt' . t 
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embal"go resulta un tanto dtf(cll la comprobaci6n 
directa del estado real del patrimonio de un comer 
ciante, salvo que 61 mismo lo confiese, Comproba= 
ct6n sin duda compleja y dif(cil, pero que no debe
extenderse solamente a una comparaci6n entre acti
vo y pasivo del patrimonio empresarial. Por otra -
parte, hacer una investigación soore el estado patri 
monial no s6lo daría resultados negativos, sino que 
como dice el autor García Mart(nez, se atentar(a -
la libertad irdividual, por lo que hace necesario -
que la insolvencia deba deducirse por hechos exte
riores, visibles, apreciables, entre los cuales figu 
ran en primer tármino el incumplimiento de las - : 
obligaciones y a la par de Mte, todos los actos del 
deudor que pongan de manifiesto su impotencia pa
trimonial de hacer fr.ente a sus obligaciones l (qui -
das y vencidas. 

Es menester que uno de tales hechos -
reveladores del estado de insolvencia haya podido -
comprobarse, sin todo lo cual el estado de insolven 
cia permanece en el murdo moral y económico, pi'" 
ro no trascierde al murdo jurídico ni produce efec= 
tos legales, 

C. La colectividad de acreedores 

Como ya hemos visto, para que pueda 
declararse la quiebra por medio de la sentencia - -
respectiva, es necesario y furdamental que se reú
nan los presupuestos esenciales o de fondo que exi
ge nuestra ley sobre la materia y que son: la cali
dad de comerciante del titular fallido, el estado de 
insolvencia y la colectividad de acreedor~. 
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Por lo que ahora nos toca estudiar 
el último de éstos presupL1estos y la razón de ser -
el último presupuesto en estudiar se debe a que en 
otras legislaciones, Francia por ejemplo, no admi -
ten la colectividad de acreedores como presupuesto 
de fondo, ya que puede decretar.se la sentencia 
constitutiva del estado de quiebra habieMo un s6lo
acreedor. Sin embargo, nuestra legislación no lo -
acepta de esta manera, pues con base en la sección 
tercera del cap(tulo primero del t(tulo quinto de - -
nuestru. ley vigente de Quiebras y Suspensión de Pa 
gos, establece que si sólo se presentare en acree-= 
dor, el juez, previa audiencia del s (ndico y del 
quebrado,dictará resolución declarando conclu(da la 
quiebra. Y tal resolución producirá los efectos de -
la revocación de la sentencia. 

Continúa nuestra ley diciendo que al -
Único acreedor que compareció a la quiebra, hará -
efectivos sus derechos por la v(a correspondien
te. De lo que deducimos que nuestra ley señala co
mo requisito necesario para poder constitu(r la qui~ 
bra, la colectividad de acreedores, ya que en el los 
se ejerce el principio furdamental de igualdad de -
trato que se da a los acreedores (jus parís conditio 
nis Creditorum). Pues cabe mencionar que enten- -
diendo a la quiebra como un procedimiento univer-
sal de ejecución colectiva, son los acreedores par
te en tal procedimiento de quiebra en sus distintas 
etapas (declaración, constitución, reconocimiento, ...., 
etc.) por lo que conclu(mos que es precisamente la 
colectividad de acreedores la esencia misma del -
procedimiento universal de éjecuci6n colectiva,. por
que subre 6stos recaerá la final id ad (11 tima de dicho 
procedimiento que es· 1a currespondiente l iqi.Jidac'i6n 
con el importe de la realización del activo patrim'l_ 
nial. 
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2) PRESUPUESTOS FORMALES O PROCESALES 

A. Juez competente, 

Para quo se lleve a cabo el completo -
desarrollo del juicio de quiebra e igualmente logre 
los fines que persigue es necesario aunque de una -
manera breve, analizar los presupuestos formales -
o procesales que se requieren para que sea posible 
la existencia del estado jur(dico de quiebra, que se 
desarrolla a manera de un procooimicmto (4 ), por -
lo tanto es oportuno anal izar en este momento al -
juez que como funcionario público investido de la -
facultad de aplicar el derecho nl caso concreto (5) 
será competente pnra conocer del juicio de quiebra. 

Pues bien, tenemos que el Estado cum
ple su funci6n jurisdiccional de tres manera, las -
cuales son: organizando la administraci6n de justi-
cia, determinando la competencia de los tribunales 
que la integran y estableciendo las reglas del proc~ 
dimiento a ql.1e deban sujetarse los jueces y litigan
tes en la sustanciaci6n de los procesos (6), por lo 
que la competencia del juez para conocer del juicio 
de quiebra presenta un doble aspecto, ello le con- -
cierne a la vez, la competencia por raz6n de la ma 
teria y la competencia por raz6n de la persona, - = 

(4) Alsina Hugo. Tratado Teórico y Práctico de D~ 
recho Civil y Comercial. Vol, I Buenos Aires 
1941 pág. 46 

(5) ,6,1.sina Hugo Ob, Cit. Pág. 32. 
(6) ,6,1.sina Hugo Ob. Cit. Pág. 30. 
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As( el autor Garc(a Mart(nez, nos dice que la 
competencia por raz6n de la materia (ratione mate
riae), es improrrogable (7). 

En lo concerniente a la competencia -
por raz6n de la materia, es conveniente hacer - -
menci6n que nuestrLI logisl2.ci6n, según el artículo -
104 Constitucional, fracci6n 1, admito la jurisdic- -
ci6n concurrente y esto se explica en virtud de que 
aunque la actual ley do Quiebras y Suspensión de -
Pagos al entrar en vigor y tener el carácter de -:- -
ley especial, ya que se aparto y suprimi6 los - - -
art(culos relativos nl c6digo de comercio, sigue - -
siendo un ordenamiento mercantil y según el artícu 
lo 73 fracci6n X , de la Constitución, pertenece al 
conjunto de leyes federales. 

Por lo anterior se desprerde que -
cuando se vontil en asuntos que afecten únicamente a 
particulares y se trate de aplicar una ley federal, -
se puede elegir entre un tribunal del fuero comCm,,o 
uno del fuero federal, sin embargo cabe hacer una 
observaci6n que se plantea cuardo nuestra Constitu
ci6n Politica establece la jurisdicci6n concurrente 
cuardo las c:'ntrovcrsias s6lo afectan intereses par:_, 
ticulares, pues es del conocimiento general que los 
juicios de quiebras no solamente afectan a particu 
lares sino al interés público y a la economía en-= 
general, 

(7) Garc(a Mart(nez Feo, Ob. Cit. Pág • 13 
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S6lo nos falta decir~ en cuanto a la 
competencia por raz6n de la materia, que s1:96n la 
ley de E11juiciamicnto Civil (8), hizo la unificaci6n -
de fueros y suprosi6n ele tribunales de comercio, -
disponiendo que la· jurisdicci6n civil ordinaria se- -
ría competente para conocer de todas las controver 
sías judiciales sobro obl igacioncs y derechos proce 
dentes do negoci.aciono.s, contratos y operaciones -
mercantiles, por lo que hasta la fecha a contin.1a-
do esta uni.ficaci6n en materia civil y mercantil. 

Para determinar la competereia del - -
juez en raz6n de la persona, empezaremos señalan 
do la cal id ad del comOl"'ciante, el cual puede ser: -
irdividual o social. 

t>J:;erd i erdo a la cal id ad del comercian
te irdividual será competente el juez del lugar don
de se encuentra el establecimiento principal de su -
empresa y en su defecto en donde torga su domici
lio como textualmente dice la ley (Art. 13 Pfo. I -
L. Q. S. P, ) 

Por lo anterior, tenernos que rvestra -
ley de quiebras habla genéricamente del domicilio -
del comerciante, sin especificar cual será 6ste, por 
lo cual tenemos que recurrir a las normas del dere 
cho Civil y as( tenemos que la S0Jurrla parte del ..= 
artículo 29 del C6cHgo Civil esta en directa rela- -
ci6n con lo que dice la ley de Q.Jiebras (el lugar en 
que tiene el principal asiento de sus negocios),~or· to 

(8) Ley de Enjuiciamiento Civil. T .111. Ub. 11. Tip 
y lit. de la Biblioteca de Jurisprufoncia, bajo 
la dir. de D. Emilio Reus. Mfucíco, Febrero -
1881 • Pág • 343 • 
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que solamente tenemos que tener en cuenta para 
determinar el domicilio del comerciante, el lugar 
donde reside con el prop6sito do establecerse en -
61 o en su defecto el lugar dardo se halle, que se
rá el domicilio particular del comerciante, pues ya 
que nuestra ley de quiebras hnbla genSricamente - -
del domicilio del comerciante, sin especificar cual 
será &>te. 

Para ampliar más esta cuestión del 
domicilio tenemos que el autor Garc(a Mart(nez nos 
dice, según lo provenido en el ,'r':Í<-~ulo So. de la -
Ley Argentina de Quiebras, que ta competencia por 
raz6n de la persona, se fija por el domicilio co- -
mercial del deudor, cntcrdiérdose por tal el de la 
sede social, el lugar del asiento de los negocios -
del deudor o el usiento principal, si el deudor tu- -
viere varios establecimientos, por asiento princi- -
pal deberá enterderse el centro de los negocios del 
comerciante, el lugar donde se encuentra la direc
ci6n superior, et sitio donde se desarrolla la ges
tión mercantil (9), Por lo anterior nos damos - -
cuenta que ta L<'~/ Argc.:11'. :ria determina e>qx'Gsa:-:-icn-·

te el domicilio del comerciante, lo que no sucede -
con nuestra respectiva ley mercantil • 

En relación con una sociedad mercan
til, dice la ley que será competente para conocer -
de la quiebra de una sociedad, el juez del lugar -
donde este el domicilio social o en caso de irreal i
dad de ~te, el lugar donde tenga el principal él.Si.en 
to de sus negocios, 

(9) Garc(a Mart(nez Francisco Ob, Cit, Pág. 1 O. 
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La ley General de Sociedades Mercanti 
les, establece en su art(culo 60. Fracci6n VII, que 
entre los diverso!:> requisitos que debe contener to
da escritura constitutiva do una sociedad se encuen
tra el de expresar el domicilio de lu sociedad, lo -
cual obliga a tcx:las las sociedades mercantiles a te 
ner un domicilio social, pero la lay de quiebras di 
ce que en caso de irrco.l id ad de 6sto, lu quiebra de 
berá ser declarada por el juez del lugar en dardo= 
tenga el principal asiento do sus negocios, De lo ~ 
terior so desprerde, que a pesar de tenor domici-
1 io social una sociedad, puede darse el caso de - -
que dicho domicilio no ex·¡ s ta , ya sea porque se ~ 
ya cambiado de domicilio la sociedad y en tal caso 
se atender& al lugar en donde terga el mayor giro 
comercial, lo que esta en desacuerdo con lo que -
dispone el C6digo Civil en el art(culo 33 que esta -
blece "las personas mornles, tienen su domicilio -
en el lugar donde se halle establecida su adminis-
traci6n", puesto que no siempre en clorde se encuen 
tra la administraci6n de una sociedad será el lugar 
donde este la mayor parte de sus negocios, 

8, Los hechos exteriores, reveladores 
del estado de insolvencia. 

Hemos visto que el procedimiento de -
quiebra no es una defensa contra el incumplimiento 
sino contra la insolvencia, contra la impotencia pa
trimonial de cumplir con las obligaciones vencidas y 
exigibles, pero mientras la situación de impotencia 
patrimonial permanezca en el secreto del deudor, -
nirguna medida de orden legal pueden tomar los - -
acreedores, ya que no es permitido hacer investiga
ciones para determinar el estado económico en que 
puediera hallarse un patrimonio. Por lo tanto, es -
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forzosamente necesario que para que tal estado de 
desequilibrio ocon6mico se convierta en estado ju
rídico de quiebra por medio do la sentencia respec 
ti va, deben exi.st.i r hechos exteriores reveladores 
del estado de cesaci6n de pagm'> y estos hechos de 
berán ser concretos, inequ(vocos, exteriore!'.> ,deter
minados, de fácil constataci6n. En consecuencia - :: 
mientras estos hechos no so produzcan el desequi-
l ibrio econ6mico patrimonial no tendrá valor jurídi
co alguno, siendo improcedente toda declaración de 
quiebra en esas condiciones (salvo que el deudor 
confiese su estado de insolvencia patrimonial), 

A este respecto los hechos exteriores -
que manifiestan el estado de insolvencia, según Bru 
netti (1 O), pueden ser: directos o ird!rectos, sierdo 
los primeros la declaración expresa del deudor fa
llido y los segurdos tos actos que el deudor dolosa 
mente trata de hacer para ocultar el verdadero es
tado de insolvencia en que se encuentra su patrim~ 
nio, ocacionando de esta manera fraude en contra 
de los demás acreedores. 

Cabe mencionar que de acuerdo a los -
diferentes sistemas legislativos sobre materia de -
quiebras, tenemos la clasificación de Fernández (11) 
que nos dice que las leyes actuales sobre quiebras 
se dividen en dos grupos que son: 

(1 O) Brunetti Antonio Ob. Cit. Pág. 27 
(11) Fernárdez Raymundo L. Tratado Te6rico-Prác_ 

tico de la Quiebra, Fundamentos de la Quiebra 
Compañia Impresora Argentina S.A. Buenos -
Aires 1 9.3 7 Pág • 234 
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A) Las que enumeran los actos que ha
cen procedente la declaraci6n de quiebra y 

8) Las que han adoptado una f6rmula -
doctrinaria y general comprensiva de todos los ac
tos y circunstancias demostrativas de la impotencia 
patrimonial del deudor para hacer frente a sus - -
compromisos, dejando libre el criterio judicial pa
ra la apreciaci6n de los mismos en cada caso. 

''.~i¡; De acuerdo con la anterior clasifica- -
ci6n y en relaci6n con nuestra legislaci6n (Art .2o .
L. Q .S, P.) considero que ésta no encuadra en la an 
tertor clasificaci6n ya que si bien es cierto que - -: 
nuestra ley enumera los casos que hacen presumir 
el estado de insolvencia oel patrimonio empresa- -
rial, tambi6n ha adoptado una f6rmula general cor:::: 
prenslva de textos los actos y circunstancias que de 
muestren la insolvencia del comerciante al estable
cer en su artículo segundo que "se presumira, sal 
vo prueba en contrario, que el comerciante ces6 e¡:; 
sus pagos en los siguientes casos y en cualquiera -
otros de naturaleza análoga", 

Considerando que una 1 ey enumere los
actos exteriores que demuestren y manifiesten la -
insolvencia del patrimonio del deudor resulta un - -
tanto inconveniente por cuanto que una enumeraci6n 
es l tmitattva y por tal motivo resulta incompleta, -
tenemos que esto no sucede con nuestra ley, ya que 
&ita además de enumerar los hechos demostrativos 
de la insolvencia, contiene la pos! bi l ídad de que en -
otros casos de naturaleza análoga no enumerables
pueda presumir igualmente la cesaci6n de pagos Hel 
patrimonio empresarial. En consecuencia nua&tra. -
ley no limita sino que s6lo enuncia, por otro lado -
cosa curiosa, sucede con tal enumeración que - -
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hace nuestra ley ya que admite una presunción le-
gal que siempre será "juris tantum" es decir que -
admite prueba en contrario, por tanto los hechos -
que la ley enumera se invalidarán con la prueba de 
que el comerciante si puede hacer frente a sus obl i 
gaciones l (quidas y vencidas con su activo .disponi-= 
ble. 

Continuando con nuestra vigente ley de 
quiebras, para que el juez llegue a tal conocimien
to de cesación de pagos es necesario según lo esta 
blece el art(culo 5o. L.Q.S.P., que el propio deu= 
dor o algún acreedor presente demanda ofreciendo -
las pruebas necesarias que hagan presumir el esta
do d·e insolvencia. Como hemos visto que la quiebra 
es de orden público, el Ministerio PÚbl ico puede de 
mandar también la constitución del estado jur(dico::. 
de quiebra, igualmente et juez (A.rt. 10 L.Q.S.P.) 
puede constituir la quiebra cuando sin demanda de -
constitución de dicho procedimiento llegue a su co~ 
cimiento la existencia del presupuesto de fondo que 
es la insolvencia, como sería el caso de demanda 
de suspensión de pagos y ésta no procediera. 



CAPITULO IV 

ORGANOS PROCESALES DE LA QUIEBRA. 
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ORGANOS PROCESALES DE LA QUIEBRA 

De acuerdo con ol carácter colectivo -
del procedimiento de ejecución de quiebra que abar
ca todo el patrimonio del deudor (salvo los bienes -
inembargables) y hace por lo tanto necesaria una -
administración y una liquidación del mismo para - -
los fines de la satisfacción de todos los acreedores, 
necesariamente requiere de la constitución de órga
nos procesales que son total mente desconocidos por 
el proceso de la ejocuct6n irdividual. 

En efecto, para que el procec:Hmi ento -
de quiebra pueda lograr sus finalidades, necesita de 
órganos procesal es encargados de real izar funciones 
tales como: conservar la unidad de dirección de di
cho procedimiento; de v.dmlnistraci6n- ya que el deu 
dor ha qua:Jado privado de la administración y dis-= 
ponibili.dad de su patrimonio- y finalmente, dado- -
que a la colectividad de acreedores les ha sido qui 
tada su acci6n irdividual y concediérdoles en cam-= 
bio la acción colectiva, no sólo es oportuno sino -
necesario que algunos de 6stos acreedores se cons
tituyan en un órgano procesal que torga por final i-
dad vigilar el correcto desenvolvimiento del proceso 
de quiebra para protejer los intereses de todos los 
acreedores. 

Por consiguiente, los órganos procesa
les de la quiebra son: el juez, el s(rdico, la inter
venci6n, la junta de acreedores y el Ministerio Rí
blico, que respectivamente serán estudiados y ana--
1 izados someramente en el presente capítulo. 
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I) EL JUEZ 

De acuerdo con nuestra leglslaci6n de
quiebras, al juez: se le atribuye el papel más tmpo!:_ 
tante dentro de dicho procedimiento, pues ya que -
además de actuar como 6rgano jurisdiccional, tam
bián se le encomien:la la administración de la qu ie
bra (Art. 26 fracc. XI, y 197 L,Q,S,P,), as( el -
autor argentino Garc(a Mart(nez, nos dice que en -
el procedimiento de quiebras el juez es el órgano -
directivo y titular por exelencia (1). 

Las funciones que ejerce el juez son -
de doble carácter: jurisdiccionales y administrati- -
vas, ya que tienen por objeto dlrigir el procecHmlen 
to, as( como vigilar y controlar la liqutdaci6n del = 
patrimonio del fallido, a estos actos se les denomt 
na de jurisdicción voluntaria y entre ~stos se en- = 
cuentran por ejemplo los compren::Hdos en los artí
culos: 90, 93, 1 50 y 1 55 de nuastra vigente Ley de 
Quiebras y Suspensión de Pagos. 

Por el contrario, las funciones de na
turaleza jurisdiccional le facultan para dar solución 
a intereses opuestos que tengan lugar durante la 
tramitación del juicio, Estos actos son de jurisdic 
ci6n contenciosa y entre. otros son los comprerdi--: 
dos en los artículos: 77, 84, 11 O, 111 , 159, y 1 75 
de nuestra vigente Ley de Q.Jiebras y Suspensión de 
Pagos. 

(1) García Mart(nez Feo. Ob. Cit. Pág. 141. 
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A. Funciones de administraci6n y juris 
dicci6n que desempeña el jue.z como 6rgano proce-= 
sal de la quiebra.- Estas son de dos clases: prim~ 
ramente desarrolla las que le corresponden como -
funcionario público encargado de ejercer la funci6n 
jurisdicciona.l do acuerdo con las leyes vigentes, es 
decir actuando decisoriamente por medio de diver-
sas resoluciones, como si se tratara de cualquier 
otro procooimiento. Esta el aso de funciones son - -
las que se denominan funciones jurisdiccionales y -
son tales como: la resoluci6n que dictu. d juez al 
admitir o desechar la demanda en que se propone -
la quiebra; la que ordena se verifique la audiencia 
de pruebas; la sentencia declarativa de quiebra y -
las demás que tiene enumeradas el artículo 26 de 
la ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos. En to-
das y cada una de estas funciones, el juez esta - -
desarrollando funciones de carácter jurisdiccional, 
en su papel de tal y que son de carácter procesal -
como las que pronunciar(a en cualquier otra clase 
de juicio. En segurdo lugar tenemos otra clase de 
funciones que desarrolla el juez y que se les deno
mina funciones de administraci6n. Conforme a la Ley 
(.L'>.rt. 197 L. Q. S. P.) corresponde al juez la direc
ci6n y la administraci6n de la quiebra, por lo que
significa que todos los actos de los demás 6rganos 
del proceso están sujetos al control y a la aproba
ci6n del juez que como ya dij irnos es el 6rgano - -
central que tiene a su cargo la direcci6n y la admi 
nistraci6n del procedimiento de quiebra. 

As( mismo, creemos que es muy im-
portante también apuntar la clasificaci6n que hace -
el autor Brunetti (2), respecto a las funciones que 

(2) Brunetti .A.ntonio. Ob. Cit • Pág. 187 y sig. 
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el juez de..sempoña y las cuales divide en; funcio -
nes administrativas: funciones relativas ctl poder de 
decisi.6n, es decir actividades de jurisdicci6n vol un 
taria; y las relativas a la función jurisdiccional, ...:= 
verdn.derv. y propia de conocimiento, refiri6ndose 
desde luego a la ley italiana de 1930. 

En lo que se refiere a la primera cla
se de funciones dice el autor citado que no es posi 
ble hacer una lista detallada de los casos que el ...:= 
juez actúa como udministrador de los bienes de la 
masa, pues la ley al confiarle la direcci6n efecti-
va lo autoriza a intervenir en todo momento, hacien 
do sugerencias, dando ordenes e instrucciones al -
quebrado, al s(ndico y a los terceros en todo lo que 
concierne a la gestión, que no es más que el desa
rrollo de lo que normalmente se lluma ejercicio -
de poderes discrecionales. 

En cuanto a lél actividad de jurisdicci6n 
voluntaria o sea el poder de decisión que tiene el -
juez, explica que el poder de decisión deriva de la 
concentraci6n en él de la doble funci6n jurisdiccio
nal y administrativa. Sus decisiones como las del 
tribunal son de jurisdicci6n voluntaria, pero con la 
diferencia de que el tribunal las pronuncia en los-
casos taxativamente fijudos en la ley y el juez en 
cambio, en casos genéricamente indicados en la - -
misma. 

Y finalmente, por lo que respecta a -
las funciones que desarrolla el juez en relaci6n con 
la funci6n jurisdiccional verdader.-1 y propia de con5?_ 
cimiento, el mencionado autor explica que dichas -
funciones solamente tienen lugar en los siguientes -
casos: en materia de reivindicaci6n y en materia -
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de reconocimiento de créditos. 81 cuanto al pri- -
mer caso dice: en materia de reivindicación cuando 
la demanda relativa no ha sido impugnada, o si por 
el valor de la cosa reivindicada corresp:>rde a la -
competencia del pretor, determina la ley que la 
reivindicación será admitida o denegada mediante -
ordenanza del juez, susceptible de ser recurrida. -
En otro caso y cuando se trate de competencia del 
tribunal, por el valor aquél remitirá a las partes -
a una audiencia ante éste, puesto que para admitir 
o rechazar la demanda, el juez desarrolla funcio- -
nes de conocimiento. Y refiriéndose al segundo ca 
so dice: en materia de reconocimiento de créditos,
la ley concede al juez el poder después de exami~ 
das las impugnaciones, de reconocer o desconocer 
los créditos impugnados y aunque no haya impugna
ción, el de no reconocer tos que no considere jusi:_!_ 
Ficados. 

También creemos oportuno mencionar -
al autor Garrigez (3), respecto a la clasificación de 
las diversas Funciones de administración y jurisdic
ción que desempeña el juez y dice al respecto que 
en nuestro derecho la gestión y liquidación del pa
trimonio en quiebra se real iza dentro de un juicio, 
el juicio universal de quiebra. De aquí que el juez 
desempeña una funci6n completa, de índole unas -
veces predominantemente administrativa y otras v.= 
ces exclusivamente jurisdiccional. A ta primera -
clase pertenecen: la declaración de quiebra; ta orden 
de formación del balance: la convocatoria de la jun 
ta de acreedores; la separaci6n de los síndicos; :-

(3) Garrige.z Joaquín. Derecho Mercantil. S. ,ilgui-
rre. Imp. Madrid 1936, Tomo II. Pág. 510 y -
511 . 
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la autorizaci6n para transigir los pleitos perdien- -
tes; las providencias conveniente en beneficio y la 
aprobación del convenio. A la segunda clase o sea 
la función jurisdiccional, pertenecen: la declaración 
de quiebra y la resoluci6n sobre el incidente para 
su reposici6n; la resoluci6n de los agravios en ma 
teria de exámen y reconocimiento de créditos; la -: 
cal ificaci6n de la quiebra; la resolución sobre la -
rehabilitaci6n del quebrado, y la resolución de opo
s ici6n al convenio. 

Por lo que respecta a nuestra legisla
ción, la ley (art. 26 L.Q.S.P.) hace una enumera
ción de las atribuciones del juez pero no alcanza a 
señalar todas por lo que examinardo este precepto 
haremos una divisi6n de ellas, en relación con la -
clasificación más aceptable, es decir las que las -
dividen en administrativas y jurisdiccionales. Las 
funciones administrativas son las contenidas en las 
fracciones. Il, III, VII, VIII, y X del mencionado -
artículo 26 de la ley de Quiebras y Suspensi6n de 
Pagos, las cual es se con::lensan en la fracción XI -
del mismo precepto. Las funciones jurisdiccionales 
las colocaremos en las fracciones: I, IV, VI, y IX 
del artículo citado, pero cabe advertir que es im~ 
si ble hacer una lista minuciosa y detallada de todas 
y cada una de las funciones que desarrolla el juez, 
ya que éstas se encuentran diseminadas en tocia la 
ley. 

Para concretar como ya hemos dicho,
unas actividades corresponden a la funci6n de admi 
nistraci6n y vigilancia de la quiebra, las cuales se 
llevan a cabo por medio del s(ndico que personal- -
mente ejecuta dichas funciones y cuyos actos estarán 
siempre sujetos a la aprobación del juez en su papel 
de administrador general de la quiebra. 
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2) EL SINDICO 

Es tan trascendental e importante el -
estudio del 6rgano procesal denominado s(ndico que 
como dice el autor argentino Garc(a Mart(nez, es -
uno de los funcionarios más importantes en el jui-
cio de quiebra, ya que intervendrá desde el prin- -
cipio hasta el final del juicio (4). Efectivamente al 
sírdico y al juez se les considera como los 6rga- -
nos procesales indispensables en todo procedimien
to de quiebra, dado que sus funciones están intima 
mente ligadas. Pues es posible decir que se consi:
dera al juez el director de la quiebra (desempeña-
ñando sus funciones por conducto del 6rgano encar
gado de ejecutar que es el s(rdico). 

A. Naturaleza jurídica del s(ndico. 

Existe una vieja disputa doctrinal so- -
bre la naturaleza jur(dica del s(rdico (5), pues en 
tre las diversas teor(as que han procurado explicar 
la naturaleza jurídica de este 6rgano procesal, ca
be destacar las siguientes: a) la que ve al s(ndico -
como un representante y; b) la que hace del s(ndico 
un funcionario público investido por el Estado del -
poder de administrar y liquidar el patrimonio del -
quebrado. 

Según Navarrini, la naturaleza jur(di
ca del s(ndico es muy discutida en la doctrina y - -
nos explica las teorías antes mencionadas en la si-

(4) Garc(a Mart(nez Feo. Ob. Cit. Pág. 68 Tomo JI. 
(5) Cervantes Ahumada Raúl. Ob. Cit. Pág. 65. 
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guiente forma: La teor(a que hace del sírdico un 
representante se desenvuelve en torno a estos con
ceptos fundamentales: el s(ndico actúa en nombre de 
otros; el síndico hace recaer sobre otros derechos 
y obligaciones; se es representante cuando se ejer
cen derechos ajenos; pueden ejercerse derechos de 
una persona en interés de otra (6). 

El citado autor continúa diciendo que -
dicha teor(a afirma que el s(rdico es un represen-
tante legal, como lo sería el tutor, el albacea, lu~ 
go entonces se presenta el ¡:::roblema de precisar a 
quien representa el s(ncHco y al respecto hay va- -
rias opiniones; unas expresan que es representante 
del deLdor común, otras afirman que es represen-
tante de la masa pasiva; otra opint6n que dice que 
representa a la vez al deudor y a los acreedores; 
y otra más que afirma que representa a la masa -
activa. 

Más adelante, refiriendose a las críti
cas que la teoría de la representaci6n ha suscitado, 
las resume diciendo que el sírdtco no actúa en nom 
bre ajeno, pues todo lo que hace relativo a ta quie_ 
bra lo hace en nombre propio;. negocios que real t- -
za los celebra como administrador de la masa y en 
ejercicio de un cargo con poder y susceptible de -
responsabilidad. A::lemás no es posible identificar 
al sujeto representado, esto es, los sujetos antes -
mencionados ya sea individual o colectivamente no 
pueden ser representados por el sírdico, pues da- -
ría lugar a situaciones jurídicas contrapuestas vio-

(6) Navarrini Humberto. La Quiebra. Trad , al es-
pañol por Francisco Hernández Borordo. Madrid 
1943. Edit. Reus. Pág. 101 
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lardo el principio de unidad de representaci6n. El -
sírdico no puede representar a la masa activa ni 
a la masa pasiva por carecer ambas de persona- -
l idad, Los acreedores individual es no pueden decir
se representados por que el s(rdico no recibe pode 
res de ellos, puesto que en ocasiones actúa en con
tra de sus intereses. 

Tampoco representa al deudor, pues -
en frecuentes ocaciones real iza operaciones en con
tra de los intereses de éste y además de que se -
opone a la permanencia de los actos jur(dicos efec
tuados por el , 

.tagrega este autor que las raz6nes es
grimidas por los defensores de la teor(a de la re-
presentación no tienen consistencia alguna, pues - -
aunque se diga que se apoya en el ejercicio de los 
derechos ajenos y no en la tutela de intereses aje-
nos, se pueden citar muchos casos en los cuales -
el síndico no ejercita ni derechos del deudor ni de 
los acreedores, sino que cumple con deberes de - -
carácter estrictamente público , 

La teor(a opuesta la expl tea el mencio 
nado autor de la siguiente manera: el s(rdico no es 
representante; no es representante ni de la masa ac 
tiva o pasiva, ni del deudor ni de los acreedores; -
ni de los unos ni de los otros simultaneamente, no 
es otra cosa que un órgano del Estado que actúa 
por consecuencia de un cargo pCibl ico que se le im
pone para 1 iquidar el patrimonio del quebrado, en -
defensa del interés común (7). 

(7) Navarrini Humberto Ob. Cit. Pág, 101 • 
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Por su parte Brunetti (8) afirma que la 
naturaleza jur(dica del s(ndico comprende un proble
ma de sustituci6n y no de representaci6n, dicha sus 
tituci6n, inclusive, se hace en contra de la volun-
tad del sustitu(do, es decir del quebru.do. 

Para este autor se trata de un caso tt
pico de sustitución procesal, que aunque produce -
efectos análogos a la representu.ci6n, clifier'o de - -
ella estructural mente. E1 s(nciico demc::tnclc::t y es de
mandado en juicio en nombre propio y como tal es 
parte de la causa aunque sea por un dcrecr10 ajeno. 
El síndico como 6rgano procesal do la quiebra qui:_ 
da autorizado a estar en juicio en nombre propio -
por un derecho ajeno, es decir p::::>r la masa concur 
sal sin que sea necesario apelar a la autonomía de 
la masa o bien a una reprcsenta.ci6n irdirecta de -
los acreedores aislados y del quebra.do, 

Efectivamente el síndico es un sustitu
to del quebrado, pero el lo no implica que sea un 
representante de aquel o de la masa, pues ya he- -
mos in:Hcado que el s(rdico forma parte de la or 
ganizaci6n de la quiebra, por esto su funci6n de de= 
recho públ icb quita todo valor al concepto (de de
recho privado) de representaci6n, 

Para Garc(a Mart(nez (9) el s(rdico 
es uno de los funcionarios más importantes en el 
juicio d~ quiebra y es ante todo un auxiliar de la -
justicia que no puede excusarse de desempeñar las 

(8) Brunetti Antonio, Ob. Cit. Pág • 165 
(9) García Mart(nez Feo. Ob. Cit. Pág. 148 
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funciones que le son propias salvo que exista cau 
sa justificada para ello admitida por el juez. 

Así mismo el autor antes citado, hace 
una breve exposici6n explicando las tcor(as de Ro-
eco y de Bonell i, acerca de la naturale.zu. jur(dica -
del s(ndico y la primera de ellas !u expone de la -
sigui ente manera; la doctrina de Rocco, considera -
al s(rdico un oficial público, inventido por el Esta
do de ta facultad de conservar, administrar y liqu!_ 
dar el patrimonio del fallido, sin ninguna represen 
taci6n de 6ste ni de los acreedores colectiva o in-= 
dividualmente considerados. Pues el s(ndico ejerce 
su cargo en repr·esentaci6n del Estado y ejercita -
el derecho de ejecución en interés de los acreedo-
res. Entonces siendo el s(ndico, cuya función con-
siste principalmente en administrar los bienes l (qui 
dados y distribu(r su importe, se considere un ór= 
gano del Estado, en virtud del cargo público que -
inviste, Quizá esto explica porque puede actuar a -
veces contra el deudor (en el ejercicio de las ac-
ciones revocatorias ) y en otras contra los acreedo 
res (en el proceso de verificación de créditos). -

Según Rocco, el síndico es como el 
juez delegado: un órgano de la jurisdicci6n ejecutiva 
que no tiene la representaci6n del fallido, ni de los 
act"'eedores sino del Estado en virtud del cargo pú
blico que inviste. 

La segunda teor(a es decir la de Bo- -
nelli, distingue tres etapas respecto del síndico en 
el procedimiento de quiebras: en la primera, el s(n 
dico es enteramente emanación de la vol untad del -
tt"'ibunal; en la segurda es un prcx:Jucto de la volun
tad del tribunal, iluminada ya por la voluntad de los 
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acreedores y en tercer lugar, es el resultado de -
la voluntad de los acreedot"es controlada por el tri
bunal • Pero en ningún caso representa al fallido, -
representa en realidad al ente patrimonial, a la ma 
sa de la quiebra. Por lo tanto para Bonell i, no 
encuadra al s(ndico la calidad de oficial público,si
no de representación de la masa de la quiebra, del 
ente patrimonial (1 O). 

Para nuestra legislaci6n, el artículo -
44 de la ley sobre la materia establece que el sín
dico tendrá el carácter de auxil lar en la administra 
ci6n de ta justicia, por tanto tenemos que se trata 
de un funcionario público cuyo carácter, según lo -
anota la exposición de motivos, resulta en raz6n 
de su forma de nombramiento y remoci6n que puede 
ser hecha por el juez en cumplimiento de sus fun
ciones tipicamente administrativas en la protecci6n 
que la ley le concede, mientras desempeña el car
go y en la sanci6n penal por los delitos que puede 
cometer durante su gestión, 

As( pues debemos concluir que nues- -
tra legislación sobre quiebras, en relaci6n con la 
naturaleza jurídica del s(rdico se apega a la teoría 
de Rocco, ya que considera al síndico un oficial - -
público, investido por el Estado de la facultad de -
conservar, administrar y l (qui dar el patrimonio del 
deudor faU ido, es decir sus poderes y atribuciones 
derivan de la naturaleza de su funci6n la que desel!" 
peña bajo el control inmediato del juez, Por lo ta~ 
to no representa ni al quebrado ni a los acreedores 
ni. a la masa pasiva o a la masa activa o a todos -

(1 O) Garc(a Mart(nez Feo. Ob. Cit. Pág. 149 



64 

juntos simul taneamente, pues ejerce su función 
pública que emana de la ley, la cual le impone tas 
facultades y obligaciones inherentes a su cargo. 

B. Nombramiento del sirdico. 

La designact6n del s(rdico que interven 
drá en el procedimiento de quiebra, la hace el juez 
en la sentencia declarativa (11 ), de la misma (Art. 
15 fracc. I L. Q .S. P.), as( lo expresa la ley, seña 
landola como uno de los requisitos esenciales que -: 
debe tener dicha resoluct6n. As( mismo en otras- -
legislaciones como en Francia e Jtal ia, r:x>r ejemplo 
se establece que el nombramiento del s(rdtco se h~ 
ga en la sentencia declarativa de quiebra, como - -
nos dice Brunetti, el nombramiento del s(rdico se -
hace por el tribunal en la sentencia declarativa de 
quiebra (12), 

Es menester hacer menct6n al antiguo 
sistema de nombramiento de varios síndicos que -
existía en el código de comercio y que reforme la -
vi.gente ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, al 
establecer un s6lo síndico para tooo el procedimie~ 
to, 

(11) Se trata no de sentencia declarativa, sino de -
sentencia constitutiva, ya que constituye un es
tado jurídico . Cervantes .Ahumada Raul • Ob. -
Cit. Pág. 45 

(12) Brunetti Antonio. Ob. Cit. Pág. 195. 
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As( tenemos que el maestro Pallares -
comenta el antiguo sistema de nombramiento de la 
siguiente forma: hay tres clases de sírdicos, los -
provisionales; los definitivos y los especiales. Los 
primeros entran en funci6n a pa.rtir del auto que -
declara la quiebra y dejan de funcionar cuélndo es -
nombrado el definitivo, éste a su vez comienza a -
funcionar después de que se celebra lajunta en que 
los acreedores discuten la posibilidad de terminar 
el juicio mooiante un convenio. Si no es posible - -
celebrar el convenio, entonces los mismos acreedo
res nombran al s(rdico definitivo que continúa en -
funci6n hasta que el juicio termina mediante la sen 
tencia de graduaci6n de acreedores y ejecución de 
ta misma (13). 

Este autor no hace mcnci6n en que - -
consisten los s(rdic:ns especiales, remitiérdose 
únicamente a la disposición legal que a saber dice: 
cuando al dictarse la sentencia de graduación de - -
cráditos existieren bienes que no pudieran entrar a 
la quiebra por estar en litigio, será nombrado un -
s(rdico especial por los acreedores que no han sido 
pagados para que se encargue de terminar los jui-
cios a que estuvieren sometidos los bienes y una -
vez terminados, real ice dichos bienes. 

Por lo que respecta a nuestra legisla
ci6n, la actual ley de quiebras (ti.rt.128 L.Q.S.P.) 
hace una lista de las personas e instituciones que -
pueden ser designadas como síndicos, pero siempre 
estableciendo que será un s6lo síndico para todo el 

(13) Pallares Eduardo. Ob. Cit, Pág. 157 
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procedimiento. En primer lugar coloca a las ins- -
tituciones de crédito legal mente autorizndas para de 
sempeñar dicho cargo; en segundo lugar sitúa a las 
camaras de comercio y de la industria y en tercer 
lugar coloca a los comer'ciantes sociales e indivi
duales debidamente inscritos en el registro público 
de comercio, tal dcsignaci6n deberá mcerce en or 
den de preferencia de la forma en que se ha enume 
rado anteriormente, pero el juez puede ulterar di...= 
cho orden, nombrando s(ndico a cualquier institu
ci6n o comerciante del lugar de su competencia, se 
gún lo establece el art(culo 32 pfo. Jro. y 2do, de
la vigente Ley de Q..üebras y Suspensi6n de Pagos . 
.Además de que también el juez cuando nombra sín
dico a una sociedad comercial o a un comerciante 
individual, preferira aquella o aquel que en su ca-
so operare en el mismo ramo que el quebrado -
(Art. 32 pfo. 3ro.); igualmente la ley establece la 
forma en que deberá elaborarse las listas de insti
tuciones y personas que pueden ser designadas sín
dicos (Art. 33 L .Q.S. P.), como también menciona 
quienes tienen prohibiciones para poder ser síndi- -
cos ( Art. 30, 31 L • Q. S . P. ) . 

El juez tiene la libertad de nombrar -
s(rdicos a personas o instituciones que no esten en 
las listas pero deberá asentar en la sentencia decla 
rativa de quiebra los motivos que tiene __ para ello -
(Art. 34 pfo. J. L. Q. S. P, ), Ig.¡ al mente la ley es
tablece (Art. 37 L.Q.S.P.), que para ahorrar tiem 
po en el trámite de nombramiento, puede nombrar= 
simultaneamente a varias instituciones o personas -
indicando el orden de preferencia de cada una de -
ellas. 
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La aceptación para ser sín:lico es vo -
luntaria, pero una vez aceptado el cargo no se po
drá renunciar a 61, sino por medio de alegación de 
motivos graves sobrevtnientes 1 que serán l ibremen
te apreciados por el juez (Art. 39 L .Q .s, P ,) . 

Es menester hacer una observaci6n que 
se presenta en nuestra ley sobre la materia en sus 
artículos 39 y 40, en virtud de que a primera vista 
parece no estar con claridad y por lo tanto se pre.= 
tan a confusiones; dichas disposiciones textualmente 
dicen as(: .Artículo 39 "La aceptaci6n es voluntaria
pero una vez hecha no se podrá renunciar sino me
diante la alegací6n de motivos graves sobrevinientes 
que serán l ibrernente apreciados por el juez, 

Contra su decisi6n s6lo cabe el recur
so de responsabilidad 11 • 

Artículo 40 "La negativa de aceptar la 
designaci6n inicial obliga al juez a nombrar nuevo-: 
sírdico. 

Si se alegaren causas y el designado -
solicitare su cal ificact6n, el juez las considerá y -
si no las admitiere podrá confirmar al designado 
en el cargo, todo ello dentro de dos d(as". 

Los preceptos antes mencionados de- -
ben enterderse según la siguiente hip6tesis: al ser -
nombrado el síndico, éste se encuentra en libertad 
para aceptar o no aceptar el cargo, pues la acepta
ción es voluntaria, en el caso de que el síndico no 
acepte el cargo, puede hacerlo sin alegar causas ni 
furdardo su negativa en ciertos motivos, ahora bien 
cuando el síndico manifiesta las causas en las - -
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que funda su negativa para aceptar el cargo, pue- -
de solicitar que el juez califique esas causas o bien 
expresarlas sin pedir que sean calificadas. Por to 
tanto el segurdo párrafo )l_el artículo 40 se refiere 
al caso en que el sírdico se niega a aceptar el car
go, fumando su negativa en determinadas causas y 
a la vez solicita que el juez las califique y co nse
cuentemente si el juez considera que tales causas -
no impiden al s(nc.Hco el desempeño de su cargo se 
lo confirma, todo ello dentro del térmtno de dos -
d(as. 

Sin embargo, creemos que es ociosa e 
innecesaria la alegaci6n y calificación de los moti
vos par'a no aceptar la sirdicatura, puesto qw tal 
aceptact6n es voluntaria, 

C. Funciones que desempeña el s(rdico. 

Es imposible detallar tooas y cada un~ 
de las funciones del s(rdico ya que son numerosas
y es tan distribuidas a lo largo de la ley respectiva. 
As( tenemos al respecto que el síndico administra -
los bienes del fallido; es actor o demardado en los 
litigios de la quiebra y en general lleva a cabo 
cualquier gesti6n de la quiebra (14). Aterdiendo a -
los actos que quedan dentro de la administración o;: 
dinaria, el s(rdico puede cobrar el fruto de los bie 

(14) Ascarell i Tull io. Derecho Mercantil • Trad. del 
Lic. Felipe de J. Tena. México, 1940. Pág. -
655. 
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nes del quebrado, hacer efectivos los créditos etc. 
y atendiendo a los actos que exeden a la adminis- -
traci6n ordinaria, puede verder los bienes muebles 
e inmuebles del quebrado, hacer pagos, comparecer 
en juicio, elegir instituci6n de crédito para hacer -
el deposito de las cantidades disponibles, transigir 
en pleitos, etc •.. , todo ello con previa autoriza- -
ción del juez y en su caso con el parecer de la -
junta de acreedores. 

Desde el punto de vista de la adminis
traci6n, generalmente le están autorizados al síndi
co todos los actos que entran en tal concepto, pero 
los que rebasan ta idea de administración quedan 
excluídos. 

Cuando se trata de ta liquidaci6n, ca-
si siempre se encuentra limitado el poder del s(ndi 
co mediante el control del juez cuando son necesa....:. 
rías autorizaciones, por ejemplo para transigir, pa
ra vender muebles o inmuebles, para auxiliar econ6 
m icamente al quebrado, etc .. , además se suelen .::: 
trazar deberes precisos a los que el s(rdico debe 
quedar limitado cuando se trata de formar el inverr 
tario (cuando debe informar a los acreedores, a - -
los depositarios, etc .• ) de igual forma cuando debe 
comparecer el síndico a deducir las acciones o a -
oponer las excepciones referentes al patrimonio del 
fallido y dentro de este último gozará el síndico de 
personal ida:d para hacer interroge.torios, para exi- -
.gir confesiones o para absolver posiciones. 
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En lo que se refiere a nuestra legisla
ci6n sobre quiebras la ley (Art. 46 L.Q.S,P.) ha
bla de las atribuciones del símico señalárdole los -
derechos y obligaciones que le corresporden. Pues 
en general se puede decir que el s(rdico en el de
sempeño de las funciones a su cargo, ejercita prin 
cipalmente actos de administraci6n ordinaria y ad,.;i 
nistraci6n extraordinaria. As( el citado autor Ro-= 
dr(guez y Rodríguez explica que existe un diverso -
régimen jurídico para los actos de ad ministraci6n -
ordinaria y para los que deben considerarse como -
de administraci6n extraordinaria, pues estos deben 
ser siempre autorizados por el juez, además de que 
no solamente es necesario la autorización judicial, 
sino también el previo informe de ta· intervenci6n. -
Por el contrario los actos de administración ordina 
ria pueden ser real izados directamente por el s(ndt 
co sin aprobación judicial ni intromisi6n de otros -: 
órganos. 

D. Remoción del síndico. 

En nuestra vigente ley de Quiebras y -
Suspensión de Pagos la remoción del síndico puede 
ser hecha por el juez, de oficio o a petici6n de - -
parte (Art. 53 L.Q.S .P.). Pues es conveniente 
señalar que tratar de estudiar todas las causas de 
remoción del síndico nos resul tar(a un tarto difícil, 
por estar éstas diseminadas en toda la ley, además 
de que nos expordr(amos a hacer una relación in- -
completa de dichas causas. 

Por lo anterior nos vemos precisados 
a decir que en general son causas de remoción del 
s(rdico, las siguientes: el mal desempeño del car-
go; no garantizar su manejo en el cargo; la no ren 
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dici6n de cuentas dentro del plazo que la ley deter
mina, incurrir en alguna de las incapacidades que -
la ley señala y en los supuestos que establece el ar 
t(culo 53 de la Ley respectiva. 

Ya para terminar con el breve estudio 
de este organo procesal tan importante y necesario 
en el procedimiento de quiebra, debemos hacer men 
ci6n en la responsabilidad del sindico. Nuestra le-= 
gislaci6n (A.rt. 56 L.Q.S.P.) nos dice que et s(ndi 
co deberá proceder en su gesti6n, según la expre-= 
si6n legal "como un comerciante diligente en nego
cio propio", de donde se deduce que si faltare a sus 
deberes, será responsable frente a la masa y será 
removido por el juez y el nuevo sírdico podrá exi
girle los daños y perjuicios que su actuación haya -
oríginado. As( la respons~bil idad del s(ndico puede 
estudiarse desde dos aspectos principales que son: -
el de (rdole civil y el de írdole penal, pero el au
tor Rodr(guez y Rodr(guez agrega una responsabil i
dad más que es la responsabíl id ad administrativa. 

As( en el comentario et art(cL1lo 56 de 
la l cy de Quiebras y Suspensión de Pagos 1 afirma· 
"la responsabilidad del s(ndico ofrece un triple as
pecto, según que se considere su responsabilidad -
civil , por los daños y perjuicios derivados de su -
actuación, su responsabilidad penal por los delitos
en que incurra en el desempeño de su cargo y con 
ocasí6n del mismo y la responsabilidad administra
tiva en la que atañe el desempeño mismo de la fun 
ción" 

Este autor dice que la responsabilidad 
civil es exigible en función de la diligencia de un -
comerciante en negocio propio, puesto que es un 
cargo de carácter voluntario y pr·ofesionat que re--
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porta honorarios, que dicha responsabilidad tiene -
siempre como orígen un mal desempeño del cargo, 
lo cual frente a la masa es causa de remoci6n, in
dependientemente de la responsabilidad penal que le 
resulte. Por lo tanto el síndico responde civilmen_ 
te frente a la masa, es decir frente a los acreedo
res, lo cual no impide, pues es totalmente distinta, 
la responsabilidad del sírdico frente a terceros por 
actos u omisiones de los que no resporde la masa. 
La exigencia de responsabilidad corresponderá al -
síndico sustituto o al que fué quebrado en los ca- -
sos de conclusión de quiebra. 

La responsabilidad penal la explica el -
citado autor manifestando que la responsabilidad pe 
nal surge en ocasi6n de los delitos realizados en éí 
desempeño del cargo. Para su cal ificaci6n debe te 
nerse en cuenta que el síndico es auxiliar de la ad
ministración de justicia y por último la responsabi= 
l idad administrativa la explica dlcierdo que la res
ponsabilidad administrativa surge ron indeperdencia 
de toda responsabilidad civil o penal, en los casas
en que el síndico infringe alguna de las obl igacio- -
nes que la ley impone e implica, desde luego, la -
remoción del cargo. 
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3) LA INTERVENCION 

Según el autor Argentino Garc(a Mart( 
nez, la intervención u 6rgano de vigilancia, es una
instituci6n que se encuentra en casi todas las leyes 
sobre la materia, en unas su designación tiene ca
rácter obligatorio y en otras facultativo. Es un - -
funcionario del juicio y su principal finalidad es vi
gilar los intereses de los acreedores, no ejerce - -
nirgún mandato, porque no representa ni a la masa 
ni a los acreedores singularmente considerados. Es 
un órgaro auxiliar de la justicia que vigila la con
ducta del síndico en interés de los acreedores (15). 

Por lo que respecta a nuestra legisla
ción, la ley (Art. 58 L ,Q,S,P,) establece que la -
intervención vigilará los actos del síndico y en ge
neral la administración de la quiebra. Rodríguez y 
Rodríguez en su comentario al Artículo 58 L. Q .S. 
P. afirma que la intervención es el órgano de vigi
lancia que en representación de los acreedores, ins 
pecciona la actuación del síndico y en general la -= 
administración de la quiebra. 

En la práctica la intervención ha resu!_ 
tado un tanto innecesaria, dado que la propia ley -
señala y reconoce impl icitamente al decir que si -
por cualquier motivo, el órgano no pudiese integrar 
se, el juez dictará resolución exponiendo las causas 
que impiden la existencia o el funcionamrento de la 
intervención (Art. 72 L,Q,S,P,). 

En lo particular consideramos que la -

(15) García Mart(nez Feo.. Ob.. Cit. Pág. 155. 
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intervención es un órgano procesal que no deber(a -
existir, puesto que ya existen dos órganos encarga
dos de la administración de la quiebra y por lo tan 
to de la vigilancia de la misma, además de que !a
persona facultada para vigilar los actos del síndico 
es el juez. FUr otro lado no existe raz6n para - -
agravar con sus gastos y honorarios la situación 
económica ya grave por su propia naturaleza de la 
quiebra. 

Volviendo a nuestra legislación, la ley 
(Art. 58 L.Q.S ,P.) establece que la intervención -
puooe estar compuesta por uno, tres o cinco inter
ventores según la cuantia e importancia de la quie
bra, esto a juicio del juez. Estos interventores -
puooen ser provisionales, definitivos o suplentes. -
El juez nombra a los interventores provisionales en 
la sentencia declarativa de quiebra (Art. 59 L. Q .S. 
P.). La junta de acreedores nombra a los ínter- -
ventores definitivos (.tv"'t. 61 L.Q.S.P,), al respec 
to, el nombramiento de interventor debe recaer ne
cesariamente en un acreedor excepto cuando el nom 
bramiento lo hace el juez en virtud de no conocer -
a los acreedores, sobre una persona que no tenga -
esa calidad (kt. 59 L.Q.S .P.). 

La ley establece que los interventores 
serán nombrados por votación nominal (Art. 60 
L.Q.S,P,), pues si se tratare de elegir tres ínter:_ 
ventores, dos de el los serán nombrados por los vo 
tos que representan la mayor(a de los créditos pre 
sentes, teniendo derecho los acreedores presentes -
que integran la minor(a de créditos, de nombrar al 
tercer interventor. En igual forma deberá hacerse 
cuando haya que ele;Jir a cinco interventores, de 
los cuales tres serán designados por la mayor(a y 
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dos por la minoría. El artículo 65 de nuestra ley 
sobre la materia establece que dentro de las seten 
ta y dos horas siguientes en las que se notific6 el:: 
nombramiento a los interventores y a los suplentes, 
6stos deberán aceptar o renunciar al cargo y aun- -
que dicha aceptación es voluntaria una vez. hecha no 
se podrá renunciar a ella, sino alegando causas gra 
ves que calificará el juez. -

A. Funciones que desempeña la inter-
venci6n. 

A..mque ya se habl6 de que la interven
ci6n es el órgano procesal encargado de vigilar la
actuaci6n del s(nc:lico y en general de la administra 
ci6n de la quiebra en beneficio de los acreedores,:
es oportuno ahora señalar que la ley (Art. 67 L.Q. 
S.P.) hace una clasificación de las funciones que -
le corresponden a la intervenci6n y que son tales -
como: recurrir las decisiones del juez y del sírdi
co y promover las acciones de responsabilidad que 
le resulten al juez; sol lcitar al juez. la comparecen 
cia del quebrado o del s(ndico para que le informeñ 
sobre los trámites de la quiebra; nombrar a los i'2._ 
terventores necesarios que deban asistir a las ope
raciones de la administración y l iquidaci6n de la -
quiebra o a cualquier otra operación que concreta-
mente se señale; informar al juez sobre los actos -
de administración extraordinaria que deba autorizar 
y sobre todos los demás actos cuando as( lo crea -
necesario o lo soliciten el juez o el síndico; pedir 
al juez la convocatoria extraordinaria de la junta -
de acreedores; hacer un informe escrito cada dos -
meses a los demás acreedores acerca del estado y 
marcha de la quiebra, as( como en su oportunidad
de las resoluciones del juez o del síndico que afee-
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ten particular o colectivamente a los acreedores y 
todas las demás que la ley le atribuya o conceda a 
los acreedores en general. 

B. Remoci6n de los interventores. 

Los interventores pueden ser removi- -
dos por el juez o por la junta de acreedores, se- -
gún lo establece la ley (~t. 62 L.Q.S.P.). 8 -
juez removerá a los interventores solamente en los 
mismos casos y circunstancias en que proceda la -
remoci6n de los s(ndicos. 

La junta de acreedores pcx:lrá remover:_ 
los libremente con el único requisito de nombrar -
sustitutos en caso de haber suplentes. AJ respecto 
el citado autor Rodríguez y Rodríguez en su comen 
tario al artículo 66 de la ley respectiva, se mues:: 
tra en desacuerdo con la remoción de los interven
tores que hace el juez cuando concurren las mis- -
mas causas en que procede la remoción de los sín
dicos, expresamose de la siguiente forma: en pri
mer lugar, los interventores no tienen que rendir -
cuentas, aunque tal vez p::>dr(a estimarse como cau 
sa análoga de remoct6n, la falta de informe que de 
ben rendir a los demás acreedores, según lo disp0 
ne la fracción VII del artículo 67 de ta ley respec:
tiva. En s0gundo lugar, los interventores no tie- -
nen que garantizar su manejo, ni les afectan las i~ 
capacidades e incompatibilidades que establecen los 
artículos 30 y 31 de la ley respectiva. Por consi
guiente la remoci6n de los interventores s6lo cabe
por mal desempeño del cargo, enunciación genera
l (sima en la que pueden comprenderse todos los s~ 
puestos de infracci6n a las obligaciones que confor
me a la ley les corresporden y por no tener la ca-
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lidad de acreedor cuan:::lo se trate de interventores 
provisionales y existan acreedores que puedan y - -
quieran desempeñar el cargo. 

Este mismo autor agrega que la remo
ci6n de los interventores por la junta de acreedo- -
res, debe sujetarse a tres requisitos esencial es - -
que son los siguientes: designaci6n de interventores 
sustitutos si no hay interventores suplentes suficien 
tes; el acuerdo debe ser tomado por la mayoría de
acreedores que represente más de la mitad del pa
sivo y los interventores de la minoría no pueden re 
moverse por la mayor(a si ésta no remueve a tos-: 
suyos también. 

Por lo anterior, consideramos que la -
remoción de tos interventores debe ser hecha exclu 
sivamente por la junta de acreedores, dado que la 
intervenct6n actúa en beneficio directo de todos los 
acreedores y en caso de que los interventores no -
cumplan con su cargo, se desvirtúa el fin principal 
de este órgano procesal para el cual fue creado. 
En consecuencia unicamente los acreedores son los 
que deben tener ta facultad de remover a los inter
ventores, ya que son 6stos los representantes ex- -
elusivos de los acreedores. 
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4) LA JUNTA DE ACREEDORES 

En relaci.6n con la naturateza jurídica 
de este 6rgano procesal denominado junta de acre
edores, nos encontramos con las opiniones de va-. 
rios autores y as( tenemos que para Garc(a Mart(
nez (16), la naturaleza jur(dica de la masa de acre 
edores es sencillamente una persona jur(dica, por 
que reune en s( los elementos necesarios para su = 
existencia que son: un patrimonio; un reconocimien
to claro de este::\ calidad y una represontaci6n legal, 
Opina este autor que si ef cctivamente la propiedad 
de los bienes del deudor fallido no pasa a la masa 
de acreedores, ésta tiene sobre los bienes del deu
dor un derecho de prenda general, en virtud del - -
cual deberá procederse a su venta y repartir su - -
producto a los acreedores en proporci6n a sus eré 
di.tos. 

Por otra parte, Brunetti (1 7) nos dice 
que la junta de acreedores como 6rgano procesal -
del juicio de quiebra carece de las cualidades ma-
teriales necesarias para constitu(r un ente jurídico 
con personalidad propia, pues sien'l)re es un conjun 
to de personas o una asociaci6n ocasional de suje-= 
tos cuya composici6n varía en tiempo y número 
(masa subjetiva). Precisardo aún más, que es la -
unión de las personas que concurren a la distribu
ción del producto de la venta de los bienes del deu 
dor fallido, constituyendo dicho conjunto el pasivo = 
concursal. 

(16) Garc<a Mart(nez Feo. Ob. Cit. Tomo II. Pág. 
61 

(1 7) Brunetti Antonio. Ob. Cit. Pág • 202 • 
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Por lo anterior, seg6n se desprerde 1 -

para este autor la junta de acreedores no es un 6r 
gano procesal permanente y su intervenci6n queda = 
reducida a determinados casos (aprobaci6n del con
venio, nombramiento de interventores etc ... ), ade
más cada vez que so constituya la juhta de acreedo 
res, no estará compL~esta por las mismas personas 
f(sicas, pues algunos acreedores podrán no presen
tarse personalmente sino por medio de su represe12_ 
tante legal o po::lrán no asistir. 

Para conclu(r con la naturaleza jur(di
ca de este 6rgano procesal , tenemos que concep- -
tuar a los componentes de dicro 6rgano y as( tene
mos que son parte de los acreedores en general y 
son todos los que en el momento de la declaraci6n 
de quiebra tuvieren algún crédito perdiente contra -
el deudor y por excepci6n algunos que con posterio 
ridad a dicha declaración hubieren contra(do esa ca 
lidad, como por ejemplo: los acreedores que hubie_ 
ren suministrado alimentos al quebrado o a su fam_!. 
l ia, o los acreedores por gastos de funeral, entie
rro o testamentaría si el quebrado hubiere fallecido 
despu6s de declarada la quiebra. Generalmente se 
suelen clasificar a los acreedores en privilegiados
y no privilegiados, dicierdo que los primeros son -
aquellos que tienen asegurados sus créditos por lo 
que no deben inmiscuirse en la quiebra, ya que - -
cuando tengan que hacer efectivos sus créditos los 
cobrarán (ntegros, en primer lugar o hasta donde -
alcancen los bienes de la quiebra; los segurdos son 
los que efectivamente entran a formar la junta de -
acreedores. 

Igualmente Brunetti (18) nos habla de --------(18) Brunetti Antonio. Ob. Cit. Pág. 171 y 172. 
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una clasificación más extensa de los acreedores, 
diciendo que estos pueden ser: acreedores concurs~ 
les; acreedores privilegiados y acreedores de la -
masa. 

Este autor corsidera a los acreedores 
concursales como a todos aquellos que en el momen 
to de la declaración de quiebra formen parte de la 
masa pasiva, los cuales tienen un derecho de crédi 
to en contra del quebrado y podrán hacerlo efectiva 
contra el patrimonio de áste, a esta clase de acre · 
edores les corresporde la cal id ad de acreedores :
aún antes de que presenten la demarda de admisión 
( en el pasivo), y el convenio ron el quebrado es -
obligatorio para esta categoría de acreedores. 

Este autor, para referirse a los acre
ecfores concurrentes dice que son los que han soli
citado el reconocimiento de sus créditos en la quie_ 
bra y por tal motivo s::> n partes en el respectivo -
proceso de reconocimiento. Estas dos clases de -
acreedores, concursales y concurrentes difieren en 
que los últimos participan en la distribución y tie-
nen voto en las asambleas solamente en la medida 
en que han sido reconocidos. 

A los acreedores privilegiados los defi 
ne como aquellos que posean un crédito dotado de = 
un privilegio especial nacido desde antes que la 
quiebra haya sido declarada, contraponierdose en -
consecuencia a los acreedores quirografarios que -
carecen de dicho privilegio y estima que el privile
gio nace de la causa del crédito sin tomarse en - -
consideraci6n que se trate de un derecho personal 
o de un derecho real, por lo que el crédito privile 
giado tiene preferencia sobre cualquier otro crédito, 
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más aún sobre el hipotecario. 

Refiriéndose este mismo autor a los -
acreedores de ta masa, afirma que aún son acre0C!9 
res privilegiados por no ser acreedores del quebra 
do, sino que los créditos de los que son tenedores
nacieron de tas obligaciones que contrajo el sírdico 
en beneficio del patrimonio en l iquidaci6n, por to -
que puede decirse que son acreedores de la ad mi- -
nistración de ta quiebra y en tal virtud resporderán 
de esas deudas tos bienes que le pertenezcan y con 
preferencia sobre los acreedores privilegiados, de
bierdo hacerse en su favor una dcducci6n previa so 
bre el activo real izado al efectuarse la distribuci6ñ. 

-· )· Por lo que respecta a nuestra legisla -
ci6n, la ley (Art. 261 L.Q.S.P.) clasifica a los -
acreedores de acuerdo con la naturaleza de sus crli 
ditas y que es el orden siguiente: acreedores singu_ 
larmente privilegiados, acreedores hipotecarios, 
acreedores con privilegio especial, acreedores co-
munes por operaciones mercantil es, acreedores co
munes por derecho civil y por último los créditos -
fiscales que tienen el grado y la prelaci6n que fijan 
tas leyes sobre ta materia. 

Después de haber estudiado someramen 
te las anotaciones anteriores que de diversos auto
res se han tomado y que definen quienes son acre
edores de una quiebra, es menester mencionar que 
la junta de acreedores está. integrada por la reuni6n 
de acreedores del quebrado legalmente convocados -
y reunidos para expresar su voluntad colectiva en -
materia de su competencia, igualmente debemos -
mencionar que para que se encuentre consti tu(do -
este 6rgano, deben reunirse necesariamente los si-
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más aún sobre el hipotecario. 

Refiriéndose este mismo autor a los -
acreedores de la masa, afirma que aún son acreed~ 
res privilegiados por no ser acreedores del quebra 
do, sino que los créditos de los que son tenedores
nacieron de las obligaciones que contrajo el s(rdico 
en beneficio del patrimonio en l iquidaci6n, por lo -
que puede decirse que son acreedores de la udmi- -
nistraci6n de la quiebra y en tal virtud responderán 
de esas deudas los bienes que le pertenezcan y con 
preferencia sobre los acreedores privilegiados, de
bierdo hacerse en su favor una deducción previa so 
bre el activo real izado al efectuarse ln distribuci6ñ. 

Por lo que respecta a nuestra legisla -
ci6n, la ley (Art. 261 L.Q S.P.) clasifica a los -
acreedores de acuerdo con la naturaleza de sus crá 
ditas y que es el orden siguiente: acreedores sing~ 
larmente privilegiados, acreedores hipotecarios, 
acreedores con privilegio especial, acreedores co-
munes por operaciones mercantiles, acreedores co
munes por derecho civil y por último los créditos -
fiscales que tienen el grado y la prelación que fijan 
las leyes sobre la materia. 

Después de haber estudiado somerame~ 
te las anotaciones anteriores que de diversos auto
res se han tomado y que definen quienes son acre
edores de una quiebra, es menester mencionar" que 
la junta de acreedores está integrada por la reuni6n 
de acreedores del quebrado legal mente convocados -
y reunidos para expresar su voluntad colectiva en -
materia de su competencia, igualmente debemos -
mencionar que para que se encuentre consti tu(do -
este 6 rgano, deben reuní rse necesariamente los si -
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guientes requisitos: debe tratarse de personas que 
tergan la calidad jurídica de acreedores del quebra 
dor; requieren ser convocados en los términos de-:. 
1 ey: es indispensable su prcsenci<l fisica o la de 
sus representantes y habrá de conocer de cuestio- -
nes que la 1 ey disporga sean sometidas a su conoci 
miento para su resolución, en caso contrario no se 
encontrará constitu(do este 6rgano procesal denomi
nado junta de acreedores 

A. Funciones que desempeña la junta -
ele acreedores 

Nuestra logislaci6n de quiebras en su 
art1culo 73 establece que la junta de acreedores se 
reunirá en forma ordinnria y extraordinaria, pues -
a este respecto el citado <lutor Rodr(guez y Rodr(-
guez en comentario al art(culo respectivo dice que 
las funciones de este órgano son las siguientes :1 a -
junta ordinaria de acr1.:o..;dores es l.:t que se debe - -
reunir para resolver sobro reconocimiento de cré-
ditos, aprobución del convenio; nombramiento de in 
terventores y rendición de cuentas del síndico. La
junta extrnordinaria de acreedores es la que se de 
be reunir para resolver sobre la remoción del s(n:: 
dico y la remoción de los interventores 

B. La convocatoria de acreedores 

Nuestra Ley sobre la materia (Art. 15 
fracción VI) establece que la primera junta de acre 
edores es convocada por el juez en la sentencia de
clarativa de quiebra y que deberá efectuarse Jen- -: 
tro del pla.20 de cuarenta y cinco días conlados a -
partir de los sesenta d(as después de la última pu
b! icación de dicha sentencia. 
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Las convocatorias para junta de acre-
edores serán publicadas en la misma forma que lo 
es la sentencia declarativa de quiebra o sea por -
tres veces consecutivas en el Diario Oficial de la -
Federaci6n y en dos pori6dicos de mayor circula- -
ción en el lugar donde se declara la quiebra y si -
lo estimare conveniente el juez, también en los lu
gares donde existan establecimiertos importantes 
del quebrado (Arts. 16 pfo. III. 74 y 76 L,Q,S.P,) 

La junta se constituye con el número -
de acreedores que concurran y créditos representa.
dos, según lo establece la ley respectiva (Art. 78) 
y la regla general es de que cada uno de ellos re
presenta un voto, excepto cuando en la votación so 
exigen mayorías o de capital (Art. 79 L. Q ,S. P.). -
El autor Rodr(gue.z y Rodríguez comenta a este re~ 
pecto que esto es muy distinto a la capacidad deci
soria de la junta de acreedores para tomar acuer-
dos, pues la ley señala en cada caso concreto esa 
capacidad, es decir que la junta de acreedores que 
da constitu(da cualquiera que sea el número de -
acreedores y la cantidad de capital representado -
por ellos que se requiere en cada caso, según lo -
disporga la ley. Como ejemplo de esos casos con
cretos tienen los requisitos que señalan los artfou
los 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
etc •• , todos ellos de la Ley de Quiebras y Suspen
sión de Pagos y que se requieren para la aproba- -
ción del convenio que celebran los acreedores y el 
quebrado para extirguir la quiebra. 
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5) EL MINISTERIO PUBLICO 

A. Aspectos generales. 

La quiebra en cuanto que afecta ade- -
más del patrimonio del deudor fallido, los derechos 
del acreedor aún ausente y hasta los de terceros -
con motivo de actos posteriores a la cesaci6n de -
pagos y también en cuanto que puede <:ifectar la li-
bertad del deu:::f or fallido, es considerada como un -
juicio de orden público y de ah( que se le conside -
re al Ministerio Público como un órgano procesal 
que interviene en dicho procedimiento, con la fun- -
ción de preservar los intereses que en un momento 
determinado pueden afectar a la sociedad colectiva
mente más que a los ciudadanos aisladamente consi 
derados. 

Sin embargo, creemos que resulta un 
tanto innecesaria la intervención del Ministerio Pú
blico en el correspondiente juicio de quiebra ya que 
nuestra legislact6n otorga una amplitud de faculta- -
des al juez, es decir que es suficiente la actuaci6n 
del juez como elemento central del procedimiento -
de quiebra, para tutelar el interés público, además 
hay que recordar que existen otros órganos procesa 
les de la quiebra y cuya finalidad última es el co-= 
rrecto desarrollo de tal procedimiento y por lo tan· 
to de no quebrantar el interés público. 

A este respecto el autor Cervantes 
Ahumada, no considat"a al Ministerio Público como 
6rgano procesal de la quiebra, opinando que los p~ 
cedimientos mercantil y penal serán separados, au~ 
que el segundo dependerá en cierta forma del pri- -
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mero, ya que es supuesto de su iniciación (19). 

Considera que el Ministerio Público no 
debe intervenir en el procedimiento de quiebra, - -
pues aunque como ya se vi6 antes, el juicio de qui e 
bra es de orden público, intervienen en 61 otros 6r 
ganos procesales que son suficientes para tutelar -
el bienestar comCin, 

B, Funciones que desempeña el Minis
terio PCibl ico en el julcio de qule-
bra, 

La vigente Ley de Quiebras y Suspen -
sl6n de Pagos le atribuye al Ministerio AJblico un 
papel de vigilante en el juicio de quiebra, pues in
dependientemente de la función que tiene al ejercer 
la acci6n penal en los delitos de quiebra ya sea - -
culpable o fraudulenta, desarrolla, en general, fun
ciones de control en todo el procedimiento ya que -
as( lo dispone el artículo Io, de las disposiciones -
general es de la Ley de G)uiebras y Suspensl6n de -
Pagos, al establecer que el Ministerio Público será 
o(do en todos los actos previos a la formulación de 
resoluciones judiciales, tanto en el procedimiento -
de quiebras como en el de suspensión de pagos, 

Entre las funciones que desempeña el -
Ministerio Público en el juicio de quiebra, me per 
mito señalar las siguientes: la ley le concede al Mi 
nisterio PÚbl ico la facultad de solicitar la quiebra,
tal como lo establece el artículo 5 de la ley respe~ 
ti va; igualmente el artículo 1 O Pfo, JI de la ley so
bre la materia establece que el juez, si sólo twie-

(19) Cervantes Mumada F~aúl. Ob, Cit, Pág. 78, 



86 

ra duda seria y fundada de tal situaci6n de cesa- -
ci.6n de pagos deberá notificarlo a los acreedores y 
al Ministerio PÚbli.co, a fin de que pidan en su ca
so la declaración respectiva dentro de un mes a 
partir de la notificación. 

Guardo una quiebra se m1c1e a petici6n 
del Ministerio R'.'.ibl ico, éste deberá aportar las 
pruebas necesarias que demuestren que el comer- -
ciante ceso en el pago de sus obligaciones y deberá 
hacerlo en la audiencia que establece el artículo II 
en concordancia con el artículo 9, ambos de la ley 
de quiebras. 

Otra funci.6n del Ministerio Póbl ico es 
la contenida en el art(culo 16 de la ley respectiva -
y en la cual se establece que la sentencia que de-
clare la quiebra deberá notificarse al Ministerio 
Público, con objeto de ver si existe o no la acci6n 
penal que ejercitar como actividad propia y verdade 
ra del Ministerio PÚbl ico. 

Otra función más del Ministerio Públi
co, es la que establece el artículo 49 de la ley de 
quiebras y que consiste en que contra los actos u -
omisiones del s(rdico podrán reclamar el quebrado, 
la intervención, cualquier acreedor y el agente del 
Ministerio Público ante el juez, qui~n resolverá - -
dentro de tres d(as. 

Igualmente la ley le atribuye al Mi.nis -
terio Público la función que consiste en que en -
cuanto a la quiebra de una sociedad no haya perso
na que la represente legalmente, dicho funcionario
será representante legal de la sociedad, según lo 
establece el artfoulo 89 pfo. II de la ley de quie- -
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bras. A este respecto el autor Rodr(guez y Roc:lr(
guez en su comentario al citado precepto legal dice. 
que priva ante tocio lo que es la voluntad de los so 
cios la que determinará quienes son los represen--: 
tantas de la sociedad en caso de quiebra y sólo en 
defecto de voluntad sobre este punto o de acepta- -
ci6n por los interesados, ln ley fija unu. norma 
para evitar que en ningún caso exista falta de repr_: 
sentaci6n de una sociedad quebrada en el proceso -
correspondiente. 

En nuestro concepto, consideramos que 
tal representación a que alude el referido art(culo -
rcsul ta un tanto ociosa e innecesaria ya que en to -
dos los casos el quebrado no actúa por su cuenta -
en el procedimiento de quiebra, sino que cualquier 
gesti6n de éste le correspon::le al s(nclico, que es -
el 6rgano procesal que asume todas las obligaciones 
y facultades que pu::licran corresporderle al quebra
do. 

Otra función más que la ley (A.rt. 283 
L .Q .s. P.) le atribuye al Ministerio Público y que
igualmente consideramos innecesaria es la siguien
te: cuardo alguno de los acreedores residentes en -
el extranjero no haya señalado domicilio en territo _ 
río nacional, lo que deberá hacer en la demarda de 
reconocimientos de créditos, todas las notificacio- -
nes que le resulten se entenderán con el Ministerio 
PÚbl ico que deberá representarlos. Pues considera
mos que no es función propia del Ministerio Póbli
co representar a aquellos acreedores que omitieron 
el domi.cil i.o para notificaciones, pues se entiende -
que los acreedores son los primeros y principales 
interesados en cobrar sus créditos y en caso de -
omisi.6n, olvido o error en el domicilio para notifi-
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caciones, el juez que conoce del juicio les hará la -
prevenci6n respectiva con el apercibimiento de que 
en caso de no ser obedecido, en lo adelante las no 
tificaciones que les resulten se hurán en los estra= 
dos de los juzgados y por medio del boletín judi.ci.al 
de acuerdo con las normas relativas al derecho pro~ 
sal. 

Otra más de las funciones importantes 
que la ley de quiebras le concede al Ministerio PÚ

bl ico, es la que se refiere a la extinci6n de la 
quiebra por acuerdo unánime de los acreedores. - -
Pues según la ley (Art. 295 L.Q.S .P.), impone al 
juez como requisito para declarar la extinción de -
la quiebra, o(r previamente al Mi.ni.sterio Público y 
esto es con el fin de que el interés público quede -
garantizado ya que la intervenci6n del Ministerio -
Público asegura su respecto y salvaguarda los inte 
reses tutelados. 

Otra función del Ministerio Público la 
tenemos en la intervención que le resulta en la re
habil itaci6n del quebrado, estableciendo la ley que -
et juez no puede hacer la declaración de rehabilita
ci6n sin que haya o(do previamente al Ministerio -
PÚblico (.Art. 386, 387, 388 L.Q .s. P.). Esta fun
ci6n del Ministerio Público es bastante delicada e -
interesante ya que se trata del surgimiento de un -
nuevo ente jurídico con todas las atribuciones y ca
pacidades que por derecho le corresporden y que le 
habían si.do limitadas por virtud de la quiebra. 

Para terminar con et estudio de este -
6rgano procesal, s6lo nos resta decir que fuera de 
las anteriores funciones que la ley de quiebras le -
atribuye al Ministerio Público y que como hemos -
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visto son innecesarias puesto que hay otros órganos 
procesales cuya finalidad última es la de salvaguar:_ 
dar el correcto funcionamiento de tal procedimiento 
y por erde del inter~s p6blico, la 6nica interven- -
ci6n que debe tener el Ministerio Público en et pr~ 
cedimiento de quiebras, es la que le señalan tos ar 
tículos 112 y 113 de la vigente ley de Quiebras y = 
Suspensión de Pagos, por ser precisamente la que 
tiene encomendada en su carácter de parte acusado_ 
ra, como representante social para et ejercicio de 
la acción penal, 



CAPITULO V 

PRINCIPIOS QUE REGULAN EL JUICIO DE 
QUIEBRA. 
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PRINCIPIOS QUE REGULAN El ,JUICIO DE QUIE -
BRA. 

Como hemos visto, la quiebra es un pro 
cedimiento universal de ejecuci6n colectiva y por ..= 
tanto, necesita de determinados principios de orden 
legal y doctrinario que hagan posible su correcto y 
normal funcionarniento, para que ésta a su vez pue_ 
da lograr sus finalidades. Dichos principios son -
los siguientes: 

1) !NTERES PUBLICO. 

Tenemos pues, que el juicio de quiebra 
ha sido institu(do no sólo en favor de los acreedo
res &n contra del deudor, sino del propio deudor y -
del interés público y es as( por que el Estado al 
crear la organízaci6n ya indicada, por medio de 6r 
ganos procesales adecuados, tiene un interés en qC'e 
subsistan las empresas mercantiles como fuentes -
de producción y de trabajo y que en última instan-
cía son la base de la econom(a nacional. 

Por lo tanto, tenemos que la subsiste!:!_ 
cia de las empresas mercantiles como fuentes de -
producción y de trabajo adquieren interés público -
que el Estado Tutela indirectamente mediante su in 
tervención, por los órganos procesales, en el jui-:: 
cio de quiebra, es decir, que la conservación de la 
empresa mercantil como fuente de producción y de 
trabajo es norma fundamental en la actual ley de -
quiebras, ya que se dan toda clase de facilidades -
para evitar la declaración de quiebra, 

Para conclu(r, no solamente debemos -
considerar a la quiebra como un procedimiento de -
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ejecuct6n colectiva, sino que debemos considerarla 
también como un procedimiento de carácter caute- -
lar porque el Estado, al crear tal ~:>istema, tiene -
un especial interés en la tutela del crédito que es 
la base furdamental del comercio y en el manteni
miento de las empresas como fuentes de producci6n 
y de trabajo en beneficio e interés público que, 
como repetimos, a última instancia es ta base de -
una economía nacional. 

2) COLECTIVIDAD DE ACREEDORES 

Dentro del procedimiento de quiebra, -
otro de los principios rectores que debe de estar -
siempre presente es el de la colectividad de acre-
edores, dado que en nuestra legislación es impro- -
ceclente la declaración del estado jurídica de quie- -
bras si s6lo hay un acreedor (.A.rt. 289 L.Q,S.P.). 
Es decir, nuestra ley señala como uno de los requl 
sitos necesarios para poder constit1.lr la quiebra, = 
la plural id ad de acreedores ya que en ellos se ejer 
cerá otro principio fumamental del procedimiento, -
que es la igualdad de trato que el juez debe dar a
los acreedores. 

Es oportuno decir que la quiebra, des_ 
de el momento en que se declara su apertura, pri
va de las acciones irdividuales a los acreedores en 
contra del deudor fallido, para obligarlos a ejercer 
su acción en forma colectiva, reunidos en masa, -
es decir la quiebra es un procedimiento colectivo -
que tierde a agrupar a la totalidad de acreedores -
para que asr puedan ejercitar su acci6n en forma 
conjunta. 
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3) IGUALDAD DE TRATO PARA LOS ACREEDORES 

Cuando frente al incumplimiento del d~u 
dor, el estado de su patrimonio permite que cada -
uno de los acreedores accionardo irdividualmente -
pueda cobrar integramente su cr€?dito, el procedi- -
miento de quiebra no tiene apl icaci.6n por ser inne
cesario y contraproclucente. En tal caso las nor- -
mas legales del procedimiento ordinario son sufí- -
cientes y eficaces para obligar al deudor a cumplir 
con sus compromisos sin que ello redunde en per
juicio de ningún acreedor, no hay entonces necesi
dad de privar al deudor de la posesión y adminis- -
traci6n de sus bienes, ni al acreedor de su acci6n 
individual • 

Pero si por el contrario, el estado del 
patrimonio del deudor fallido es tal que obrando in
dividualmente cada acreedor se causar(a un quebran 
to a los demás acreedores, el procedimiento de eje 
cuci6n colectiva se impone ya sea a solicitud del .::. 
propio deudor; a solicitud de cualquier acreedor o -
bien por ser éste de orden público a solicitud del -
Ministerio Públ leo para hacer efectivos sus princi
pios básicos que son en definitiva los fines funda- -
mentales de la quiebra. 

Pues bien, el procedimiento universal 
de ejecución colectiva debe siempre ajustarse al -
principio de igualdad de trato de los acreedores, 
es decir que el juez en el procedimiento de quiebra 
debe de tratar en igual forma a todos los acreedo
res del deudor común, pues ya que con este princi 
pío se pretende evitar injusticias, como ser(a el _: 
que un acreedor titular de un crédito igual o seme 
jante a otro cobrase integramente la prestación, -= 
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mientras que el otro acreedor no cobrara mlda. 
Pues sabemos de antemano que lu quiebra origina -
inevitablemente una pérdida para tcx.!os los acreedo
res, ya que el patrimonio del deudor común no al
canza para satisfacer íntegramente. las deudas. 

Este principio no prcti:}rde que todos 
los acreedores del quebrado cobren por igual, sino 
que lo hagan dentro del orden y en la proporci6n -
que señala la ley, es decir que este principio se -
refiere a la igualdad de trato de los acreedores que 
estan en igualdad de condiciones. 

Por virtud de este principio se estable 
ce que si hay pérdidas, estas deben ser repartidas
equitattvamente, haciendo cesar toda ventaja injusta 
de un acreedor sobre otro, salvo legítima razón de 
privilegio. Pues como sabemos, huy acreedores -
que están en condiciones diferentes, que son los -
acreedores que tienen privilegios especiales como -
son: prenda, hipoteca u otros. Es decir, se trata 
como dice el maestro Pallares, de la igualdad en -
la desigualdad (1). 

A este respecto, nuestra legislación -
sobre quiebras establece la graduación y prelación 
que corresponde a cada acreedor, según la natura -
leza de su crédito y estableciendo la siguiente cla -
sificaci6n: 

J) Los acreedores por gastos de entie
rro, si la declaraci6n de quiebra ha tenido lugar -
después del fallecimiento del deudor común,además 
la ley agrega en forma obsoleta la menci6n de que 
los gastos no exedan de $ 500.00, ya que tal can
tidad será insuficiente hasta para iniciar los prime 
(1) Pallares Eduardo. Ob.Cit. Pág. 52. -
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ros trámites relativos. 

11) Los gastos de enfermedades que -
haya causado la muerte del deudor común en caso -
de quiebra declarada despu~s del fallecimiento. 

111) Los salarios del personal de ta em 
presa y de los obreros o empleados cuyos serví- = 
cios hubiere utilizado directamente JXlr el último -
año anterior a la quiebra. 

Esta fracci.6n, encuentra su base en la 
fracción XXIII del artículo 123 Constitucional, ya -
que establece que los créditos en favor de los traba 
jadores, por salarios o sueldos devengados en el ..:: 
Ciltimo año y por i.rdemnizaciones, tendrán prefere~ 
cia sobre cualesquiera en los casos de corcurso o
de quiebra, por lo que tenemos que agregar que la 
materia laboral tiene fuero especial. 

Continua nuestra ley clasificando la pre 
laci6n de los cr&litos, señalando en segundo lugar:: 
a los acreedores hipotecarios, los cuales percibirán 
sus cr&litos del producto de los bienes hipotecarios 
con exclusión absoluta de los demás acreedores y -
con sujeci6n al orden que se determine con arreglo 
a las fechas de inscripción de sus títulos. 

En tercer lugar nuestra ley coloca a -
los acreedores con privilegio especial, que son los 
que tengan según el Código de Comercio o leyes es 
peciales, un privilegio o un derecho de retención y 
éstos cobrarán como los acreedores hiJX)tecarios o 
de acuerdo con la fecha de su cr&lito, si no estu
viere sujeto a inscripción, a no ser que varios de
el los concurrieren sobre una cosa determinada en -
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cuyo caso se hará la distribución de fechas, salvo
que las leyes dispusieran lo contrario. 

Los acreedores comunes por operar.io
nes mercantiles, los coloca la ley en cuarto lugar, 
debierdo cobrar a prorrata sin distinci6n de fechas. 

En último lugar nuestra ley coloca a -
los acreedores comunes por derecho civil, debiendo 
cobrar en la misma manera que los acreedores co
munes por operaciones mercantiles. 

Concluye la ley dicierdo que los cr&:H
tos fiscales tendrán el grado y la prelación que fi
jan las leyes de la materia. 

4) UNIVERSALIDAD E INTEGRIDAD DEL PATRIMO 
NIO DEL DEUDOR FALLIDO. 

La quiebra es considerada como un pro 
ceso de carácter universal, porque el deudor tiene
que responder con la total id ad de su patrimonio a -
todas sus deudas que sobre él pesan, es decir, 
para los efectos de la declaraci6n de quiebra no i~ 
teresa ni influye que el deudor terga uno o varios 
establecimientos comerciales o en lugares diferen-
tes. Pues ya se trate de un comerciante individual 
o dé una sociedad, el sujeto es uno como uno es -
el patrimonio, es decir, una vez declarada la quie_ 
bra, todos sus negocios son objetos de un sólo pro_ 
ceso, 

As( tenemos que el princ1p10 de unive~ 
salidad quiere decir, por un lado, que abarca todos 
los bienes del deudor para someterlos al juicio de-
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quiebra, y por otro lado quiere decir que debe com 
prender a todos los acreedores del fallido. A este 
respecto nuestra legislación sobre quiebras hace - -
efectivo el principio de universalidad a través de la 
publicidad que debe hu.cerse en la sentencia declara 
tiva del estado jur(dico de quiebra (Art. 15 Fracc :-
V, VI y VII. L.Q.S,P.). 

Como ya dij irnos, et patrimonio de la
empresa quebrada es uno y deberá someterse en su 
totalidad (salvo tos bienes inembargables) al proce
dimiento de quiebra. Corre en nuestra legislación 
no existe la divisi6n del patrimonio en materia ci-
vil y mercantil , si no que rige el principio de uni- -
versal idad e integridad del patrimonio, constituirán 
éste todos los bienes embargables del quebrado es
ten o no de hecho vinculados a la actividad de la -
empresa. 

De acuerdo con nuestra legislación, la 
universalidad e integridad del patrimonio que se so 
méte al procedimiento de quiebra se conoce con el 
nombre de masa activa del juicio de quiebra y ésta 
constituye una universalidad de hecho, esto es un -
conjunto variado de bienes afectados a una finalidad: 
la administración y en su caso la l iquldación para -
real izar el pago a los acreedores. 

Como sabemos, la integración de la -
masa activa corresporde al sírdico, no sólo de 
aquellos bienes que sean propiedad del quebrado, -
sino también aquellos sobre los cuales el quebrado 
tenga algún derecho para poseerlos, como el caso -
del arrendamiento. Pues para tal efecto el s(ndico
está facultado para ejercitar las acciones persecut~ 
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rias correspondientes que sean necesarias para ha
cer ingresar a la masa activa los bienes que estu
vieren fuera de ella. 

5) UNICID.AD Y GENERALIDAD DEL JUICIO DE 
QUIEBRA. 

Entre otro de los principios que rigen 
el juicio de quiebra, se encuentra el de unicidad y 
generalidad. Es decir, que el procedimiento de quie 
bra debe ser uno s6lo, en un lapso de tiempo y so 
bre una empresa comercial (individual o colectiva-:: 
mente considerada). 

Este principio está inttmamente ligado 
con el principio de universalidad e integridad del -
juicio de quiebra, es decir que los bienes que i.nte 
gran el patrimonio del deudor fallido (salvo los bie 
nes inembargables) serán sometidos a dicho proce-= 
dimiento, igualmente mediante el juicio de quiebra, 
los acreedores del deudor comón pierden su acci6n 
iroividual y s6lo les es posible ejercer su derecho 
en forma colectiva, constituyerdo as( una comuni- -
dad de pérdidas (2) y evitando el fraude que se pu
diera cometer con los demás acreedores, ya que el 
deudor común se encuentra insolvente. 

En consecuencia sería absurdo pensar
que pudieran existir en un mismo momento dos jui
cios de quiebra en contra de un s6lo deudor comer 
cial insolvente, ya que esto implicaría por una par:_ 
te, que la colectividad de acreedores se dividiera -
en grupos, decidiendo ellos a que juicio de quiebra 

(2) Brunetti .Antonio. Ob. Cit. Pág. 12. 
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se someter(an, por otra parte, el patrimonio del -
deudor fallido estar( a dividido en tantas partes co
mo procedimientos de quiebra existieran en contra
del mismo. 

Por lo tanto, tenemos que conclu(r que 
en nuestra legislación, el juicio de quiebra debe - -
ser único en el sentido de que debe ser constitu(do 
en un determinado tiempo sobre un deudor comer- -
ciante (colectivo o individLml ), ya que as( lo establ~ 
ce el propio juicio de quiebra y los principios rec
tores que integran al mismo. 

6) PRINCTPALES FINALIDADES DEL JUICIO DE 
QUIEBRA. 

Si bien hemos visto que la quiebra ha 
sido instaurada como un procedimiento de carácter 
general que tiene por finalidad 6ltima, la de orga
nizar. y liquidar la totalidad de los bienes que inte
gran el patrimonio del deudor fallido para as( pagar 
a prorrata las deudas que sobre él pesan, también 
debemos admitir que ha sido instaurada no s6lo en 
favor de los acreedores en contra del deudor, sino 
del propio deudor y del interés público por el inte
rés indirecto que tiene el Estado en que subsistan -
las empresas mercantil es, por consti tu(r éstas fuen 
tes de producción y de trabajo y que como hemos -: 
dicho, en última instancia influyen en la econom(a -
nacional. 

En consecuencia, tenemos que la finali 
dad un tanto ideal del juicio de. quiebra, es, más = 
que la l iquidaci6n del patrimonio empresarial o la -
superaci6n del estado de insolvencia, prever que tal 
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estado no se produzca por ser éste un quebranto en 
el comercio que a su vez constituye la base de la -
econom(a moderna. 

Sin embargo debemos confesar que tal 
final id ad no tiene efectividad en la vida común y - -
corriente de los negocios, pues como acertadamen
te nos dice el maestro Cervantes A.humada, las 
quiebras como los delitos se multiplican (3). 

(S) Cervantes Mumada. Ob • Cit. Pág • 32 • 
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CONCLUSIONES 

1 • - En el antiguo derecho romano era
desconocido el procedimiento de quiebra, ya que no 
existió un sistema de derecho comercial al lado del 
ius civil e o del ius gentium. En aqu~l soto se en
cuentran huellas de un procedimiento de ejecución -
forzada sobre la persona del deudor que no cumpl (a 
una obl igaci6n; que era condenado al pago de una -
deuda pecuniaria, o al confeso en juicio. Sin em
bargo podemos decir que en la institución de la 
bonorum verditio (proceielimiento de ejecución crea
do para atenuar el rigor de las penas en contra de 
los deudores) se encuentra un antecedente histórico 
de la quiebra. 

2 .- Los antecedentes de una verdadera 
ejecución colectiva y uniw~rsat se encuentran en el
medievo, especialmente en el derecho estatutario -
italiano, donde se delineó un doble sistema que dis 
tinguió entre el procedimiento de ejecución de los = 
comerciantes (quiebra), y el procedimiento de ejecu 
ción de los no comerciantes (concurso), como resul 
tado de la fusión de las instituciones más caracte-= 
r(stica.s del derecho germánico y del derecho roma 
no, especialmente de la consideración patrimonial :
de la obl igaci6n que privaba sobre la persona me- -
diante las formas de la prenda y el apoderamiento 
patrimonial. 

3 .- La quiebra es considerada como un 
juicio universal de ejecuci6n colectiva y por lo tan
to necesita de determinados principios que regulen
dicho procedimiento los cuales son: interés p úbltco; 
igualdad de trato de los acreedores; universalidad e 
integridad del patrimonio del deudor fallido y unici-
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dad y generalidad del juicio de quiebra. 

4 .- Los requisitos necesarios para que 
sea poslble la constitución del estado jurídico de -
quiebra son los siguientes: la cal id ad de comercian 
te de la persona o empresa que se somete al juicio 
de quiebra; el estado de insolvencia, como sin6nimo 
no de incumplimiento que es un fenómeno propio de 
la persona, sino de cesación de pagos o impotencia 
del patrimonio del deudor común para cumplir opor 
tunamente con sus obligaciones l (quid as y vencidas -
y la colectividad de acreedores. 

5 .- Si tomamos en cuenta que la quie
bra implica el destino del patrimonio del deudor 
insolvente a la satisfacci6n de todos sus acreedores, 
es indudable que la quiebra aunque no corresponda
sustancialmente a ninguno de los tipos tradicionales 
del procedimiento en general, es un procedimiento
universal de ejecuci6n colectiva. 

6 .- El juicio de quiebra se desarrolla 
por y ante 6rganos procesales encargados de llevar 
a cabo la correcta administración del patrimonio -
que se somete a dicho procedimiento y los cuales -
son: el juez, el síndico, el interventor, la junta de 
acreedores y el Ministerio Público. 

7 .- Dentro del juicio de quiebra, el 6r 
gano procesal denominado s(ndico tiene el carácter
de auxiliar de la administración de justicia, ya que 
está investido por la ley de la facultad de conser-
var 1 ad ministrar y liquidar el patrimonio del deu- -
dor fallido, es decir sus poderes y atribuciones de 
rivan de la naturaleza de su función, la que desem
peña bajo el control inmediato del juez. 



8 .- El síndico deberá proceder en su -
gesti6n como un comerciante diligente en negocio -
propio, por lo que si faltare a sus deberes será -
removido por el juez y será responsable en lo que 
resulte frente a los acreedores. Cabe advertir que 
la sindicatura es una. actividnd que reporta honora
rios. 

9 .- Resultan un tanto innecesarias las 
atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Pú
blico en el procedimiento de quiebra ya que existen 
otros órganos procesales encargados de la adminis
tración, vig ílancia y correcto desarrollo del mismo, 
por lo que considero que la única intervenct6n del -
Ministerio Público, en dicho procedimiento, es la -
que tiene encomendada en su carácter de parte acu 
sadora como representante social para el ejerclcto
de la acci6n penal y que se consigna en los artícu
los 112 y 113 do la ley de Quiebras y Suspensión -
de Pagos. 
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