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lNTRODUCCION 

En el Derecho Mexicano, existen al

gunas figuras jur!dicas que en gran medida han sido olvi

dadas por nuestros doctrinarios o bien en la legislaci6n

han recibido un trato superficial por el legislador, bien 

sea que se les considera de poca importancia o bien por-

que las disposiciones reguladoras de dichas figuras han -

dejado de ser efectivas por el transcurso del tiempo y el 

desarrollo econ6mico, político y social del País, sin que 

en la actualidad satisfagan las necesidades para las que

fueron creadas. 

Dentro de eGtas figuras se encuen-

tra la intervención como 6rgano en los procedimientos de

Quiebras y Suspensi6n de Pagos. 

Actualmente y debido a la cambiante 

y deteriorada situaci6n económica en el País, desde hace

algunos años se han venido promoviendo con mayor asidui-

dad, procedimientos de Quiebra y Suspensi6n de Pagos ya -

que la situaci6n ccon6mica imperante lógicamente ha veni

do afectando a la empresa mexicana. 

Haciendo uso de los beneficios que

ª los comerciantes otorga la Ley de Quiebras y Suspensión 



de Pagos, incluso y a partir del año de 1986 se crearon -

los Juzgados Concursales del Distrito Federal, los cuales 

dentro de sus esferas competenciales tramitan finicamente

procedirnientos Concursales, de Quiebras y Suspensi6n de -

Pagos con lo que se demuestra la importancia de tales pr2 

cedimientos en nuestra vida diaria. 

En la Quiebra existen diversos 6rg~ 

nos que la constituyen, el Juez, el Stndico, la Junta de

Acreedores y el Interventor. 

Diversos autores mexicanos entre 

los que destaca el maestro RaGl Cervantes Ahumada, han 

atacado a la figura de la intervenci6n aduciendo que ea -

un 6rgano in~ficaz y poco práctico e incluso inGtil. 

Considerarnos que este criterio se -

debe fundamentalmente a que en la práctica jurídica dia-

ria ante los Tribunales recibe poca importancia y tas di~ 

posiciones legales que la regulan son deficientemente 

aplicadas, tal vez debido a que como se ha manifestado en 

párrafos anteriores es hasta el momento en que se agudi-

zan los problemas econ6micos del Páis principalmunte has

ta et año de 1982 cuando se incrementan los problemas ec2 

n6micos de las empresas y su acogida a tos procedimientos 

Concursales de Quiebras y suspensión de Pagos sin qu~ ha~ 



ta antes d.:;. i:-su fecha los comerciantes se acoc::xicran a ta

les benc:fic1os como en la actualidad. 

As! las cosas la figura de la inte~ 

vcn~iGr. ha sido poco analizada por los estudiosos del de

recho en nu~stro l?a!s y desestimada en la práctica tanto

por juzgadores como por los postulantes. 

Este trabajo trata de dar a conocer 

al Or9ano da la intervención en los procedimientos de - -

Quiebra, analizar su naturaleza jur!dica1 tan poco catu-

diada y analizada en la doct:rina y finalmente establecer

los alcances y la eficacia de la le9islaci6n al respecto. 

El Capítulo I se refiere a los ant~ 

cedentes más remotos de la intervención como 6rgano en el 

proceso de Quiebra, los antecedentes remotos de la Quie-

bra y los puntos fundamentales de ambas fíguras en las l!, 

gislacioncs Germana, Italiana, Francesa y Española, así -

como su apJicaci6n en el Derecho Mexicano. 

Tomando en consideración que la fi

gura en estudie es un 6rgano fundamental del proceso de -

Quiebra, en el Capítulo 11 se analiza el concepto de Qui~ 

bra, su natur.:ilczo. jurídica. y los 15rganos que la campo- -

nen; todo ello de .:icucrdo con nuestra legislación, preten, 

1 



diéndose con ello ubicar a la figura en estudio dentro -

del limbito de la Quiebra. 

En el Capítulo III se hace una des

cripción entre las figuras del interventor en los juicios 

sucesorios y el depositario interventor con cargo a la e~ 

ja del Derecho Civil y Mercantil, pretendiéindose estable

cerse con ello las diferencias que existe entre la figura 

del interventor en el proceso de Quiebra desprendiéndose

sus diferencias entre las figuras mencionadas. 

En el propio Capitulo III se trata

de definir la figura de la intervención en el proceso de

Quiebra. 

Punto medular y objetivo del prcse~ 

te trabajo, es tratar de determinar la naturaleza juridi

ca de la figura del interventor en el proceso de Quiebra, 

la cual revistió particular esfuerzo dado que ni los aut~ 

res mexicanos ni los extranjeros más autorizados an el t~ 

ma como Joaquín Rodr!guez y Rodr1guez, Raal Cervantes Ah~ 

mada, Alfredo Dom!nguez Del R1o, Eduardo Pallares, Fran-

cisco Apodaca y Osuna, llumbcrto Navarrini, José Mar1a Maf. 

t1nez Val, Joaqu!n Garrigues, Antonio Brunctti, restándo

le importancia a la figura de la intervención sólamentc -

hacen breves comentarios de esta figura y en alqunos ca--



sos la ignoran. 

En el Cap!tulo IV se pretende hacer 

una concreta pero objetiva relación de las facultades y -

obligaciones de la intervenci6n reguladas por nuestra Ley 

de Quiebras y Suspensión de Pagos con lo que se pretende

establecer la eficacia de las disposiciones legales regu

ladoras de dicha figura y el hecho de que su olvido y fa,l 

ta de andlisis en la doctrina se deba fundamentalmente al 

poco interés que pueda presentar dicha figura si no se 

aplican en su totalidad, conjunta y coordinadamente tales 

disposiciones. 

Por altimo encontraremos en este -

trabajo las que a mi juicio son las conclusiones que de -

él derivan, pretendiendo establecer la importancia de la

intervenci6n de los procesos de Quiebra en nuestra legis

laci6n. 



l'.:APITULO I. 

Considero que para poder adentrarrr.e 

al estudio de la figura jur1dica de la lntervenci6n en -

el procedimiento de Quiebra, es necesario fn~mular un -

breve an4lisis de la evoluci6n de la Quiebra y sus ele-

mantos a trav~s de la historia, ast como del significado 

de la cxpresiOn jur!dtca "Quiebra" a la que se ha acogi

do nuestro Derecho. 

La generalidad da los tratadistas -

modernos coinciden en afirl!lar que tiene su orígen en el

Oerocho romano y se ha venido conformando con la influe~ 

cia de las teor!as y prácticas qormánicaa-modievales, e~ 

pañolas e italianas. 

El ortqen de las expresiones "Quie

bra" y "Bancarrota", as! como su significi'.!:dO en otros i

diomas, debe entenderse como una herencia de la época i~ 

perial española, en virtud de la gran influencia aue el

Oerecho español de Quiebras tuvo en Inglaterra y en toda 

europa en general. As!, en Francia se utilizan las pal~ 

bras "Faillite" y "Danqucrote"r en Italia se designan -

como "Fallimiento" y "Bancarrota" y en ingl~s se usa la

palabra "Bankrupcty" par<:i designar al procedimiento de

Quiebra. 



Este or!gen español resulta un tan

to textual puesto que, efectivamente, se trataba de una -

banca-rota. El maestro Cervantes Ahumada, citando a Es-

criche, anota que a las antiguas ferias españolas acudtan 

comerciantes y viajeros que se trasladaban con su banca,-

su mesa y su silla, y cuando un banquero sufría qu~ 

brantos y quedaba imposibilitado para pagar, los funcion~ 

rios de la feria hacían romper, pdblica y de manera infa

mante, su banca sobre su mesa, y quedaba el viajero impo

sibilitado para poder seguir actuando en la feria." (1) 

As! pues, entendemos por ''Quiebra"-

o "!3ancarr:ota" el estado de aquel comerciante que se en--

cuentra imposibilitado patrimonialmente para poder liqui

dar las deudas contraídas con sus acreedores. 

1, CERVANTES AHUMADA, Ractl. Derecho de Quiebras, 
F.ditorial Herrero, S.A., Tercera filiciOñ, Mi&ioo 1981. 
Pp, 302. Png. 18 



1.1.- DERECHO ROMANO. 

Analizando hist6ricamente las disposi

ciones del Derecho romano respecto del tema que nos ocu

pa, podemos decir que hizo falta en ~l un sistema de ~~ 

bras, no obstante las numerosas disposiciones relativas

ª la ejecuci6n forzosa de obligaciones, cuyas notas típi 

cas constituyen el ca!cter privado del procedimiento y -

su aspecto penal. 

Encontramos que hacia el año 428 de 

la RepOblica, el deudor que no cumpliese con sus obliga

ciones podta ser objeto de sanciones, o bien sor sujeto

ª procedimiento. 

Uno de estos procedimientos era la -

llamada "manus Injectio", aplicable al caso del deudor 

que no pudiera o no quisiera cumplir saldando las deudas 

contrtdas1aqut el acreedor pod1a llevar consigo al dcu-

dor ante el pretor, recitando una f6rmula sacramental que 

en muchas ocasiones debta ser acompañada por gestos dcte! 

minados. En el caso particular de la "Manus Injectio",

el gesto que le d.5. su nombre al procedimiento era el de -

ser el deudor sujetado por el cuello por el acreedor. Si 

el deudor cumplia correctamente con las formalidades ~ 

rentes a su papel,el pretor pronunciaba la palabra "addf. 
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co" (te lo atribuyo) y después de esto el acreedor pod1a 

llevar consigo al deudor " ••• a su c§rccl privada." (2) 

Cada veinte d!as, durante un lapso 

de seis meses, el deudor era exhibido en el mercado por

su acreedor. Si despu6s de transcurrido ese tiempo na-

die se presentaba a saldar las deudas en cuesti6n, el a

creedor quedaba en libertad para poder vender al deudor

en el extranjero, e inclusive matarlo, si as! lo deseara. 

Para el caso de que los acreedores 

fueran m§s de uno, cada uno de ellos tomaba la porci6n -

del cuerpo del deudor que le fuera proporcional al impo~ 

te de su particular deuda. 

A este procedimiento de car§cter -

privado, se contrapuso lo contenido an la posteriormente 

creada "Lex Pocteli"1 Papirii'l", instituy~ndose dentro de

ella la "Pignoris Capio", por medio del cual el acre. -

edor podia penetrar en la casa del deudor y sacar de e-

lla alglln bien, es decir, el "Pignus", ln prenda, pu --

r.~s., 

Esfinge, s.1\. 
Pág. 150. 

Gui.llerm::> Flori.s. D:lrec.'"lo !br~n.-,. Editorial 

cuart.o. Edici6n, Má>tico 1970. Pp. 530. 
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diendo ser esta vendida para el caso de que la deuda no

fuese saldada y constituyéndose as{ en ", .. una especie

de garantf.a prendaria ••• "(3) al no poder el acreedor de.!! 

truir la prenda. 

Otro de los procedimientos que exis

tieron para atenuar el drástico "Manus tnjectio" era el

"Nexum", que constitu!a la forma mtis antigua de obligar

se entre los romanos y consistía en que el acreedor po-

dia contratar voluntariamente con su acreedor y entrega!. 

se personalmente en garantía de su deuda o bien consti-

tuir en rehén a uno o varios miembros de su familia, se

gan el monto de sus deudas. 

Cabe hacer notar la inoperancia del

procedimiento de la "Manus Injectio" en ciertas circuns

tancias, por ejemplo cuando el deudor hnbta huido, y cs

en atenc16n a esto y a la büsqueda de nuevos procedimie~ 

tos cada vez más justos, que se pretendi5 aplicar un nu~ 

vo sistema en el que solamente los bienes respondieran -

por las deudas puramente civiles, concedi6ndosele a}- pr!. 

3. C::RVAN'l'ES l\HUWID}\, R.<ll:il. ~. Cit. P~g. 22 
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tor la facultad de autorizar al acreedor a que se llevara 

al deudor, ya no con el objeto de matarlo o venderlo, si

no para que el deudor liquidara el importe de sus deudas

con su trabajo. 

Es de hacer notar c6mo, con el paso -

de los siglos, el procedimiento se dirige cada vez.m!s ~

contra los bienes del deudor y ya no contra su persona o

familia. De este modo el acreedor podta ejercer la •Ac-

tio Judicati", que consist!a en que el acreedor podta re

clamar materialmente lo que la sentencia del pretor le -

concedta. Para efectos de este nuevo proceso, la condena 

pod!a duplicarse en caso de que el deudor no confesase su 

adeudo ante un magistrado ("In Jure"). Una vez que el a~ 

ter-acreedor obtenta la custodia de los bienes del deudor, 

se convocaba a los demAs acreedores por medio de anuncios 

pGblicos y se nombraba a un "Magister" para la adminis-

traci6n de los bienes del deudor. 

Las funciones del "Magister" consis-

t!an en hacer inventarios de los bienes del deudor, ast 

como elaborar listas de sus cr~ditos y otras deudas que -

tuviere y, principalmente, averiguar si existta la posib! 

lidad de recuperar para el patrimonio del quebrado algu-

nos valores perdidos. 
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oesp~es de un plazo determinado en

que el deudor pudiera reunir con familiares o amigos valg 

res a f!n de saldar sus deudas, un representante de los -

acreedores, el "Stndicus", buscaba un "Emptor Donorum";

una persona que comprara todo el patrimonio del quebrado

ofreciendo a los acreedores el pago de cierto porcentaje

de sus cr~ditos. Cabe aqut la aclaraci6n de que el men-

cionado plazo que habr!a de fijarse resultaba ser siem-

pre más largo para los deudores vivos que para aquellos -

que hubieren huido o fallecido. 

Del anterior procedimiento se des-

prende la llamada "Venditio Donorurn", la cual fué intro

ducida en Roma por el pretor Rutilius Rufus en la primera 

mitad del siglo VII, tomando como base la "Bonorum Sectio" 

y consisti6 en la venta en bloque de los bienes del deu-

dor insolvente en beneficio de sus acreedores, 

La "Bonorum Venditio" podta tener

lugar, estando vivo o muerto el deudor, en los casos si--

guicntes: 

a) Estando vivo el deudor.- Si ha

bía dejado sus bienes a los acreedorcsi si estando deman

dado se sustraía a la persecuci6n sin dejar un represcn-

tante; si hab!a dejado sus bienes como lo autorizaba la -
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Ley Julia1 si no pagaba su deuda despu~s de haber sido -

condenado por una sentencia del juez o desp4cs de haber

reconocido su deuda delante del magistrado. 

bl Desp6es de su muerte.- cuando

no dejaba heredero alguno ni civil, ni pretoriano. 

Procedimiento: 

euqenc Potit (41 señala con clar! 

dad el procedimiento y efectos de esta figura: 

~Los acreedores, o uno de ellos,-

piden al pretor la entreqa en posesidn de los bienes del 

deudor insolvente. Después del ex4men del asunto, y si-

tiene lugar, el magistrado se lo concede por un primer -

decreto. Esta hMissio in Possessionem" no es m4s que -

una medida conservatoria, que solo hace pasar a los acr~ 

edores una simple retenci6n do los bienes !Paulo, L.3. -

23,o., de adq, pos., XLI,21. Se hace p~blica anunci~nd~ 

la por cartelos IProscriptiones) y dura todo lo m.Ss 30 -

días, mientras los cuales, y contando con la mayoría de

los aoreedores, el magistrado nombra a uno o varios cur~ 

dores para la administración de los biones (Ulpiano, L. 

4, PETIT, Euqene. Tratado Elemental de Derecho Romano. 
TraducciCin del francGs de~ FEFW\NOEZ, Gonz.Sloz José, 9 Fdi
cidn, Hbd.oo 1963. nlitora Nacional s. d~ R.L. PP. 717. 
P.Sgs. 609, 610 
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2, pr. D., de curat., XLII,7). Una vez expirado el térmi 

no, viene el sequndo decreto del pretor autorizando a los 

acreedores para reunirse y nombrar a uno de ellos como m~ 

~ister, para proceder a la venta (Gayo, 111 19), Este -

ma9ister fija las condiciones de la venta, la "Lex Bono-

rurn Vcndedorum"1 saca del cuaderno las carqas que i.ndica

la lista de los bienes de las deudas que están gravadas -

y la postura del precio. Esta ley de venta está autori~~ 

da por un tercer decreto del magistrado y se hace pdblica 

por carteles. Despdes de pasado cierto tiempo se procede 

a la venta en pGbltca subasta, y aquel que ofrece a los

acroedores el m~s alto precio, es al que se le declara a2 

judicatario. 

"El 'Emptor Bonurum 1 , adjudicata

rio del patrimonio, es un adquiriente universal, pero so

lo se hace propietario 'Ex Jure Quiritiurn 1 de las cosas -

corporales, eomo lo era el 'Bonorum Sector'; porque no se 

trata aquí de una adquisici6n pretoriana. Los tiene 'tn

Donis' y puede usucapirlos !Gayo, III 80). El pretor, p~ 

ra ponerse en poses16n~ le concede ol 'Interdicto Posse-

ssorium• {Gayo, IV, 1451. 

"En cuanto a los creedores y a las 

deudas, la fueron concedidas acciones atiles al 'Bonorum-
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emptor', o contra él, pero no las acciones directas, PºE 

que. segQn el Derecho civil, no es sucesor. Si se trata 

de bienes de un difunto, la fdrmula es redactada eon ay~ 

da de una ficci6n, 'Fietose Herede', sagan el edicto --

del pretor servio, de donde le viene el nombre de aceidn 

serviana. Si se trata de bienes de un deudor vivo, el -

pretor Rutilio habta imaginado al procedimiento siguien

te: La 'Intentio 1 de la f6rrnula era redactada a nombre -

del deudor cuyos bienes hab!an vendido, y la •condemna

tio1 a nombre del Emptor Bonorum1 esta acci6n es llamada 

rutiliana (Gayo, IV, 35). 

"Para el deudor despojado de esta 

manera de su patrimonio, la 'Bonorum Venditio' llevaba

consigo la nota de infamia 1Cicer6n, Pro Quintio, 15, • 

Gayo, 154), y si vivía, pod!a ser aprisionado. Adem~s,

siempre quedaba expuesto a la ucei6n de los acreedores,

y si con el tiempo adquiría nuevos bienes, los acreedo

res que no estuvieran completamente desinteresados, po-

d!an perseguirle y hacer proceder a una nueva 'Bonorun -

Venditio 1 {Gayo, II lS). Pero entonces, el deudor goz~ 

ba del beneficio de competencia, a condición de que la

persecuci6n tuviera lugar en el mismo año (L. 6, c.~ de

revoc. his., VII, 75), 
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"Una Ley Julia, del tiempo de cd

sar o de Augusto, mejord la situacidn del deudor insol-

vente y de buena f6, permitiéndole hacer cesi6n volunta

ria de sus bienes a los acreedores. Mediante esta cesiOn 

se libraba de liJ prisi6n y de la infamia. tL. 11 1 C., 

caus., II, 12), 

"Ademas los acreedores, desde en-

tonces, no pod!an hecerle condenar por sus deudas ante-

rioros a la 'Bonorurn Venditio' nada m4s que en l!mite de 

sus facultades, y este beneficio de competencia no esta

ba limitado al plazo de un año, sino concedido en cual-

quier 6poca que tuviese lugar la persecución (Ulpiano 1 -

L. 4 1 pr., de ces. bon., XLIII,J, l, 40, de adt., tV,61. 

"La 'Bonorum Venditio' desaparece 

cuando deja de estar vigente el procedimiento formulario 

y con ella la adquisición universal que resultaba. 

"Está rempl.azad.:i por la 'Distrae-

tio Bonorum' • 

»ta 'Bonorum Distractio' sustituyó 

a la 'Bonorum vendi~io' en la ~poca de Dioclosiano. Con 
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esta figura, la venta se hizo en detalle ya no en forma -

global como en la sustituida. 

"En este caso siempre intervino --

una persona denominada •curator' que era nombrada por el-

pretor y que procedía a la venta estando facultada para -

ejercitar los derechos litigiosos del deudor. "El deudor 

siempre fué desposeído de todo su patrimonio y el benefi

cio obtenido por el mandatario comdn -el curator- se -

atribuía a los acreedores." (5) 

Con todas estas figuras, el proce

dimiento de Quiebras se rode6 de principios de carácter -

legal adecuados para garantizar la igualdad y justicia -

entre los acreedores, la seguridad en beneficio del patr! 

monio del quebrado para privar a este de la posesi6n de -

sus bienes y efectuar la normal liquidaci6n de su patrim2 

nio, con la intervenci6n de magistrados especiales. 

Coincidimos con Rodríguez y Rodrí

guez {61 al apuntar que las características del procedi--

5. ENciclopedia Jurídica ameba. Tomo I A, Pág. 229 

6. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín.Curso de Derecho Mer 
cantil. 'Ib10 II. Editoria.l Port:\1a Heananos, S.A. oecim:i§: 
tava F.dici6n, ~ic.O 1985. Pp. 468. P&g. 290. 
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miento de Quiebras en el Derecho romano, segan todo lo -

anteriormente expuesto, pueden reducirse a tres: 

l. No hay concur~e de acreedores, 

en virtud de no existir propi~ 

mente un sistema que regulara

el Derecho de Quiebras. 

2. No hay concepto de insolvencia 

sino de enajenación. 

3. Predominio de la autoridad pri 

vada como motora y directora -

del procedimiento. 

Una vez que han sido analizados -

los or!g nes de la Quiebra en el Derecho romano, se imp~ 

ne realizar una opinión personal en cuanto a las figuras 

que pudieran tener semejanza alguna con la intervención, 

o bien, las figuras que en aquel tiempo desempeñaban fuu 

cienes propias a las que normalmente desempeña un inteE 

ventor en nuestros dtas. 

oa los procedimientos de ejecuci6n

romana ya mencionados, es con el ejercicio de la 11Actio 

Judicati" en donde e)(istta una representaci6n de los 
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acreedores, dcnominad.1 "Sin4icus" 1 el c:ual ten!a una 

funci6n espe~ial dentro del procedimiento y era el de 

buscat una persona determinada parrt que c::rt;1rara todo el

patr1rnanio del quebrado y de este modo ofrecer a los 

acreedores el pago de c1erto porcentaje de sus cr~ditos, 

as decir que con el dinero que esta tercera persona aport!!_ 

ba por haber comprado el patrimonio del quebrado, el -

"S!ndicus" con la funci6n de representacit5n que le otor

gaba la "Ac:tio Judic:ati" podf:a pagar a los acreedores d~ 

termin4do porcentaje de sus respectivos cr~ditos. 

En la "Missio in Possessionern Bo

norum", podría compararse corno antecedente de la actual

figura del interventor el "Magister Curator .. , que era la 

persona nombrada por las acreedores que se encargaría de 

vender el patrimonio del deudor. La funcidn que ten!a -

en favor de los acreedores consistía on quo una vez que

vend!a todo el patrimonio del deudor. el "Magister" ae -

convertía en sucesor del deudor y tenta la obligaciOn de 

pagar los adeudos dentro de una perfecta igualdad. 

Oc lo anterior se desprende que -

con los procedimientos de la "Aetio Judtcati" y la "Mi-

ssio in J?oasessionom Bonorum" es en lende encontramos 
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figuras como el "S!ndicus" y el "Magister Curator", res

pectivamente, quienes, segan hemos analizado, ten.tan 

cierta facultad de representaci6n para los acreedores, -

más sin embargo, no se puede decir que las anteriores fi 
guras se constituyan como el antecedente más remoto de 

la ir.tervenci6n, ya que podrían ser equiparables, pero 

definitivamente no reanen los requisitos ni las faculta

des de la figura del interventor como se conoce en nues

tra legislaci6n. 
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1.2. DERECHO GERMANICO. 

A la caída del imperiu romano de Oc

cidente, los pueblos germ4nicos se apoderaron del mundo

Occidental. En el Hediterrtineo se adoptan nuevas costu!!!_ 

bres y a la vez esto dá origen a la formac:i6n y c:reac16n 

de un Oerec:ho nuevo, mismo que paulatinamente se va pla.§. 

mando en documentos (documentos escritos) ; aqu1 los co-

merc~antes crean sus propios tribunales en los que pa:ra

dirimir las controversias que entre ellos se suscitaban

aplicaban la costumbre mercantil, a trav~s de c:uya sen-

teneia dictada se transformaba automáticamente en Dere-

cho positivo. (7) 

Sin embargo, cada uno de los pueblos 

conquistados por los germanos conservó su le9ialaci6n y

orqanizaci6n judicial, aplicando también proccdimicntos

tomados del Derecho romano, como por ejemplo la "Sonorum 

Distractto". 

7. CERVANTES AHUMADA, Radl. Op. Cit. Pag. 23. 
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Por otro lado, en el antiguo Dere

cho bárbaro, apareci6 la llamada ejecuci6n patrimonial -

en forma de p1gnoraci6n sobre objetos muebles del deudor 

ya que por el contrario los inmuebles no garantizaban -

las obligaciones que el deudor ten!a para con su acre~-

edor, en raz6n de ser considerados como objetos de co- -

propiedad familiar. 

Diversos autores coinciden en señ~ 

lar que dentro de las Leyes germánicas se encontraba u

na forma de ejecuci6n personal para al deudor insovente

muy rigurosa y en ocasiones despiadadar se apartaron los 

ordenamientos bárbaros de la forma benigna de actuar que 

el Derecho romano concedía en su altima fase a los deu-

dores y se volvió a las penas personales, debido a la -

consideraci6n qua se hac!a en raz6n de que a todo deudor 

se le consideraba un defraudadorJ sin embargo, esta si-

tuaci6n fu6 cambiando con el tiempo, desde el momento en 

que la autoridad toma las riendas de la ejecuci6n, y pr2 

cede una vez que el magistrado d! la orden para la capt~ 

ra del deudor. Aqu! el secuestro de los bienes era usa

do como medida precautoria, y si el deudor persist!a en

mantenerse en dicha situaei6n, se proeed1a como siguien

te pasa a la ejecuci6n de tipo colectiva, vendiéndose de 

cst.:i rnanera los bienes que formaran parte del activo pa-

trimonial del deudor-" fug:itivus" para cubrir las deudas 
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das contraídas y desde luego haci~ndolo en proporción a

los créditos de sus acreedores. Aqut se denomina al de~ 

dor insol'/ente "fugitivus" aunque en realidad no se hu--

biere fugado. 

As! pues, la Quiebra es dentro del 

Derecho qcrrn!nico " ••• un procedimiento colectivo de e-

jecuci6n encaminado a mantener la igualdad entre los 

acreedores ante la insolvencia de un deudor comCtn." ( S) 

Cuando existe insolvencia por par

te del deudor, es aplicable el procodimicnto individual 

a base de exclusión, en cambio cuando se trata de insol

vencia económica se aplica el procedimiento colectivo a

base de inclusión. 

Por lo que respecta a las Leyes u

Ordcnanzas que han servido de base 9ara la constituci6n

de lo que hoy se denomina "Tipo germ~nico de 9rocedi--

miento de Quiebras", es de mencionarse la ordenan~a Pru

siana do 1B55 que es donde se establece, por ve2 ~rimera 

S. NA.VP.RRINI, Humborto. La Quíebra. Tr~ducci6n y Notas So

bre el Derecho EspaÑ:>l, por HERNANDEZ BOF!JNOO, Ftanclsco. 

Instituto F.d.itorial P.eus. Madrid, 1943. Pp. -16. l?ág.15 
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la difercnciac16n entre los procedimientos aplicables a

comerciantes y a no comerciantes, precedente a la Ley 

Germ6nica conocida como "Konkursordnung", decretada en -

Febrero de 1877 y publicad~ en Mayo de 1898, donde se e~ 

tablece que en realidad el procedimiento sigue siendo 

único respecto a las causas que lo motivan y las difere~ 

cias se establecen solamente en el orden penal, siendo ~ 

la Ley m6s severa para los comerciantes fallidos que pa

ra los no comerciantes en la misma situaci6n. {9) 

Se agrega como caracter!stico de -

este modelo la Ordenanza Austriaca de Diciembre de 1868-

que distingue dos procedimientos: el de concurso ordina

rio y el de concurso comercial. Figura tambi~n la post!!!, 

rior legisl~ci6n do 18a4 sobre la revoeac16n de los ac-

tos realizados en perjuieio de los acreedores por parte

del fallido. 

Aqu! podernos anotar como conclu--

s16n que en el Derecho germ!nico existió un descontrol -

en el aspecto jur!dico debido n que con la catda del im

perio romano, el proceso de gestaci6n de legislatura en-

9. NAVARRlNNI, Hu:nberto. Op. Cit. Pág. 16 
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materia de Quiebras que seguramente se hab!a iniciado -

en los ~ueblos conquistados por los germanos, se vi6 re 

pentina.mcnte interrumpido y, en los m4s de.los casos, -

roto. 

Por lo gue hace a la Quiebra como 

figura del Derecho alem~n, decimos que es un procedi 

miento de ejecuci6n colectivo, cuyo objeto principal es 

mantener la igualdad de los acreedores. Estos acreedo

res actuaban muchas veces de ~anera individual, volvie~ 

do a la forma de ejccuci6n romana de penas de car~ctcr

personal. 

A todo esto podemos observar que

en el Derecho alem~n no se contempló dentro de sistema 

legal alguno, ningan 6rgano de Quiebra que pueda compa

rarse a la Intervenci6n en nuestra legislaci6n. 
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l. 3, DERECHO FRANCES, 

Citando al profesor Humberto Nav!. 

rrini, se dice que la legislatura francesa data del aña

de 1536 y es conocida como la Ordenanza de Francisco !,

misma que tenta un carácter meramente penal, al igual -

que sucedió con las subsecuentes Leyes u Ordenanzas que-

se dictaron hasta la 6poca de Luis III (1630). 

Siguiendo a Navarrini 1101, "· •• -

ya en la Ordenanza de 1560, como el el Código de Luis 

XIII y el Edicto de 1609 de Enrique IV, se establece la

penade muerte para los quebrados fraudulentos, pero es -

en realidad el Reglamento de la Casa de Cambios de Lyon, 

dictado hacia el año de 1567 y basado en disposiciones -

del Derecho romano, que ~bordan más concretamente ca-

sos que se presentaren en el procedimiento de Quiebras,

por ejemplo, el citado reglamento establece en primer l~ 

gar el concurso de acreedores por insolvencia del deudor 

asegurando la igualdad del trato para aquellos y decla-~ 

rando nulas las acciones llevadas a cabo por el deudor

durante el período sospechoso." 

10. NAVARRINI, Humberto. Op. Cit. Pág, 14 
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La Ordenaza sobre el Comercio, dic

tada por Luis XVI en el año de 1673, resulta mSs deta-

llada y compleja que todas las anteriores, sin dejar de 

contener una gran influencia del Derecho romano en el -

sentido del establecimiento de una normatividad para el 

quebrado, a f1n de que realice balances o inventarios -

de su activo patrimonial y su pasivo. En esta Ordenanza 

se establecen disposiciones encaminadas a establecer el 

momento de la Quiebra y las causas que la originaron, -

de igual forma que se otorga a la mayor1a de los a~~ 

res la facultad de Vincular a la minor1a a sus deliber~ 

cienes. Cabe anotar que si bien en esta Ordenanza se 

mantiene vigente la pena de muerte para el quebrado, en 

la realidad parece que nunca se ejecut6. (11) 

El C6digo de 1807 com~let6 esta Or

denanza, manteniéndose y complementándose con instituci~ 

nes de origen italiano como son: la retroactividad de la 

tuid:ira, intervenci6n y funciones de los acreedores, nor

mas sobre verificaci6n de los cr~ditos¡ ~rivaci6n del -

quebrado de la posesi6n de sus bienes,princi~ios sobre -

11. CERVANTES AHUMADA? P.at\l. Op. Cit. Pág. 26. 
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la presunci6n de fraude, etc. Es de hacer notar que en -

este C6digo como las Ordenanzas anteriores no estable--

c1an distinci6n entre el tratamiento de la insolvencia -

del comerciante y la del no comerciante. 

Es en este "Cede de CoIM1erce de --

1801" considerado como el primer ordenamiento de trasce!!. 

dencia casi universal, modelo a seguir por la mayor1a de 

los c6digos posteriores, tanto europeos como americanos. 

A partir de la distinci6n que en -

el citado C6digo se hace entre la Quiebra de comercian-

tes y de no comerciantes, es que se han establecido dif~ 

rentes tipos de lcgislact6n sobre la Quiebra, segdn se -

aplique la legislaci6n solo a empresas mercantiles, dis

tingan entre comerciantes y no comerciantes o a procedi

mientos de Quiebra que no estable~can diferencia entre -

ambos. 

Los autores consultados coinciden

en diferenciar tres tipos de legislaciones al respecto: 

1. Legislaciones que aplican el -

procedimiento de Quiebra en empresas mercantiles y donde 

por ende, solo existe el concurso de acreedores como in~ 

tituci6n puramente mercantil, aplicable solamente a los-
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los comerciantes. Este sistema es tambi~n conocido como 

"Tipo francás", por ser este el inspirador, como ha que

dado escrito. 

2. Las legislaciones que hacen di~ 

tinci6n entre comerciantes y no comerciantesf se trata -

en realidad de dos ordenamientos de Quiebras paralelos:

uno civil, aplicable a lo5. no t:xm'.!rciantes y uno mercantil

establccido para los comerciantes. Dentro de este tipo

se tiene como precursor al Derecho español y donde se i~ 

serta nuestra legislaci6n, como herencia de una forma--

ci6n española al respecto. 

3. Las legislaciones que indistin

tamente aplican un procedimiento concursa! para comer--

ciantes y no comerciantes. Tal es el caso del sistema o 

tipo germano .:i.nglosaj6n. 1.?) 

Volviendo a las Leyes del Derecho

franc~s de Quiebras, encontramos la Ley de 1856 sobre el 

convenio por abandono del activo y la Ley del 4 de Marzo 

12. MARTINEZ Val, Jos/! Marta, Derecho Mercantil. 

Editorial Basch. Scgurdll F.diciGn, Ba.rccloM 1~81. 

PP. 726, Pág.585 
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de 1889, posteriormente modificada por la Ley del 4 de -

Abril de 1890, sobre liquidación judicial; esta Ley est~ 

blece un procedimiento no infamante y menos costoso para 

el comerciante honesto y desgraciado. De igual manera,

cabe hacer menciPn sobre las Leyes de rehabilitación del 

quebrado dictadas el 30 de Diciembre de 1903 y sus modi

fic~ciones sufridas el 31 de Marzo de 1906 y el 23 de -

Marzo de 1908, todo ello dentro del Código de Comercio -

de 1807, a que se ha hecho referencia. (IJ) 

Dentro del Código de Comercio fran, 

c6s, la reivindicación de la Quiebra solo era admitida -

en los siguientes casos: 

l. Las renuncias de efectos de e~ 

mercio o de otros t!tulos no pagados todavta, que se en

cuentren en especie en la cartera del quebrado en la 6p_2 

ca de su quiebra, cu¡a.rrlo estas reservas hubieran sido h!_ 

chas por el propietario, como un simple mandato de cobro 

y de recservar su valor a disposición o cuando se hubiera 

hecho,por su parte, con especial destino a pagos determ! 

nades. 

13. NAVARRINI, llumberto. Op. Cit. P:Sg. 15. 
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2. Las mercancías entregadas al -

quebrado en tanto existan en especie, en todo o una par

te, a titulo de depósito o para ser vendidas por cuenta

del propielario al precio o la parte del precio de las -

mismas que no haya sido pagado ni liquidado, ni compens~ 

do en cuanto entre el quebrado y el comprador. 

3. Las mercancías expedidas al 

quebrado, en tanto no se haya efectuado la transici6n en 

los almacenea del quebrado o del comisionista encargado

de venderlas por cuenta de aquel, No obs.tante, no podrli 

ser posible la reivindicaci6n si antes de llegada las -

mercanc1as hubieran sido vendidas sin fraude, sobre fac

turas y conocimientos u otras cartas de porte, firmadas

por el expedidor, 

4. Podrfin ser retenidas por el -

vendedor las mercancías, vendidas por 61, que no hubic~

ran sido entregadas al quebrado, o que todavía no hubie

ren sido expedidas bien a papel, bien a un tercero por -

su cuenta, (_14) 

14, Nl\VARRINI, llumberto. Op. Cit. Pl'ig, 15 
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Siguiendo al profesor Navarrini, -

en el C6digo de Comercio francés, la reclamaci6n debe d.!_ 

rigirse al sindico, quien, si no hay oposici6n, puede d~ 

cidir la devoluci6n de la cosa reivindicada con la sim-

ple aprobaci6n del juez comisario, ?ero si hubiere opo

sici6n, el sindico dcber5 elevar el asunto al ~ribunal -

de Comercio, que ser~ en dltima instancia quien decida. 

Seg~n el maestro Joaqutn Garr1guez 

el sistema francés de Quiebras se hace acreedor de una -

misi6n especial en virtud de constituirse corao la fuente 

de inspiraci6n de las legislaciones latinas, incluso ha~ 

ce también referencia a la legislaci6n española. (15) 

"En la legislaci6n francesa, se f!, 

ja básicancnte en la cesaci6n de pagos, como la manifes~ 

taci6n inmediata de la insolvencia." (16) 

Siguiendo al ilustre maestro Joa-

qutn Garrtgucz, las dificultades para comprobar realmen

te la insolvencia nos llevan a reconocer de manera deter 

15. GARRIGUEZ, Joaquín. curso de DerC!Cho f·k:?rcantil. Pág. 385 

16. ~ 
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minante en la Quiebra el hecho material y externo de la 

cesaci6n de pagos corno principal manifestaci6n de la i~ 

solvencia. 

Considerando todo lo anterior, p~ 

demos darnos cuenta que dentro del Derecho franc~s de -

Quiebras no existi6 ningan antecedente de alqdn 6rgano

dentro del procedimiento que pudiera tener las mismas -

facultades que el interventor en nuestra legislaci6n m~ 

xicana, sino que dicho 6rgano es desconocido dentro del 

procedimiento de Quiebras francds. 



1,4, DERECHO ITALIAUO. 

La cjccuci6n concursal ya m4s deli-

neada encuentra sus antecedentes en la época medieval, -

principalmente en Italia, ya que aquí se me2claron insti

tuciones romanas como las indicadas al inicio de este ca-

p1tulo, con otras mSs del Derecho qerm~nico y de man~r~ .-

m!.s espec:!fica la consideraci6n patrimonial da l.:i obl1qa

c16n que priva sobre la persona (9ersona romana) a trav6s 

del apoderamiento y la prenda. 

La leg!slaci6n longobarda as! como 

tambi.'1n la legislaci6n francesa fueron lé\s que introduj!_ 

ron la figura del embargo a través do la autoridad priv~ 

da. (17) 

El Derecho italiano aport6 ino•Ja-

ciones en el sistema de ejccuci6n romana de la "Ccssio -

Donorum" y de la "Bonorum Distract:.io" como son 9or eje!! 

pl~, la adopci6n del secuestro gener~l de bienes o del -

patrimonio del deudor, del requerimiento hecho de oficio 

a los acreedores para que demandaran nus cr6ditos en jui 

17. BRUNETTI, Antonio. Trat.::tdo de Quicbr.:ts. 'I'r<lduc

ción de .Joaq.ú:n Rodríguez y ~r!que;;:. &h.t.orial Porn'.ia~ 

llnos, S.A. Pr~ra t:i::lici6n, Ml:h<íco 1945. Pág,ll Pp.328, 
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cio dentro de un determinado plazo, aportando las respeE_ 

tivas pruebas; otra de ellas es el reconocimiento suma-

rio de los cr~ditos que se hacta por conducto del juez;

el trato de favor y concesi6n de facilidades para la con. 

clusi6n del convenio de mayortas, etc. 

se dice que Italia ocup6 e1 lt.1gar

predominante en cuart, a legislación de Quiebras y que -

dentro del Derechn estatutario la Quiebra alcanz6 en ese 

tiempo su m!s alto grado de pcrfecci6n y desarrollo, pe

ro debe hacerse notar que el factor m6s importante, dec!_ 

sivo y fundamental para que la Quiebra se haya manifest~ 

do con más onerqta en Italia que en cualquier otra parte 

fué, sin duda, el aspecto econ6mico. 

El auge y la preponderancia comer~ 

cial que llegaron a adquirir las diferentes ciudades it~ 

lianas por medio de 18s cruzadas fuá el ambiente propi-

cio y necesario para la qestaci6n de un procedimiento c2 

mo la Quiebra. 

Diversos autores coinciden en señ~ 

lar que dicho auge comercial llev6 a un alto ~rado de d~ 

sarrolJo a la oconomra y al cr6dito, haciendo que la in~. 

tituci6n a~ la Quiebra adquiriera an! de manifiesto las-
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causas econ6micas y crediticias de la insolvencia. 

Sin embargo, y como lo expresa el -

maestro Apodaca y osuna, en los estatutos italianos la -

Quiebra ostenta un carácter escencialmentc privado. Apa

rentemente la Quiebra no surge de las necesidades del tr! 

fice comercial de las ciudades italiana~, sino del ·juego

de instituciones jur!dicas del Derecho comtln. (18) 

Pero es indiscutible que si en la -

reglamentaci6n del procedimiento de Quiebra se hechaba m!I:_ 

no de los elementos jur!dicos que estaban al alcance, las 

causas que dieron or!gen a la ~nstituci6n de la Quiebra -

son de !ndole econ6mico provocadas por las leyes del jn~-

tercamhio comercial. 

Siguiendo al maestro Apodaca, apar~ 

ce también en el Ocrechn estatutario italiano el concepto 

de cesaci6n de pagos, al mismo tiempo que el concepto de-

fuga. Lo anterior nos dá a entender que tanto la fuga, -

18. APODACA y OSUNA, Francisco. Presupuestos de la 

Quiebra. F.ditorial Stylo. Primera n!ici6n, ~co 

1945. Pág.53. Pp. 332. 
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la ocultaci6n, la falta de pago, la confesi6n del deu-

dor, l~ notoriedad, etc., constitu!an ya en este Derecho 

aut~nticos hechos de Quiebra, pues son manifestaciones -

del estado p~trimilnial de insolvencia. 

Dado lo anterior y como lo expresa 

el maestro Apodaca y osuna, se observa gue desde la ~po

ca medieval la naturaleza de la Quiebra en materia con-

cursa! tiene un carácter francamente de tipo penal, sie~ 

do el Derecho estatutario de la Quiebra la resultante de 

dos tendencias distintas en·materia de ejecuci6n y que -

son las siguientes: 

l. La ejecuci6n singular y partic~ 

!arista de los pueblos germanos, 

2. La ejecución colectiva romana. 

Realizada mediante la coacci6n 

sobre la voluntad del deudor.(19) 

19. APODACA y OSUNA. Francisco. ºº· .f.LE..:. P.'iq. .:.s 



La concepci6n italiana de la Qui~ 

bra debía tener necesariamente el carácter de sanci6n¡ -

considerando más bien el aspecto personal, represivo y 

penal del procedimiento; y por otro lado, descuidando -

por completo aquellas causas y medios de realizaci6n ec2 

rónioos de la Quiebra. 

Para poder juzgar o bien hacer 

una crítica a la legislaci6n que regula la Quiebra en el 

Derecho italiano, segGn dice el maestro Francisco Apoda

ca y Osuna " ..• es preciso situarse en la época y el l~ 

gar a fín de comprender la dureza del castigo." (20) 

Coinciden los autores en que pos

teriormente y con el desenvolvimiento de la instituci6n

fueron atenuándose poco a poco las providencias de cara~ 

tar riguroso del procedirnicnto pero sin desligarse dol -

mismo caracter penal y ejecutivo del procedimiento. 

20. APODACA y OSUNA, Francisco. Op. Cit. P.1q. 56 
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En este apartado y a ~anera de cou 

clusi6n, podemos decir que adn dentro del Derecho itali~ 

no no existi6 una fiqura dentro del procedimiento de 

Quiebra que tuviera l~s facultades de representaei6n de

acreedores a bien de viqilancia del procedimiento. 

Sin embargo, encontrarnos que en D~ 

rccho italiano existe un 6rgano can caractertsticas sim! 

lares a las del interventor en nuestra Ley, más no igua

les, al que se denomina "Oelec¡aci6n de vigilancia", pero 

como su nombre lo indica tt;uvc dentro de sus facultades

la de vi9ilar y tambi6n administrar el procedimiento, -

más de ninguna manera la de una representac16n colectiva 

de acreedores y que en todo caso asemeja m~s a la actual 

figura de la sindicatura dentro de nu~stro Derecho de -

Quiebras. 
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1.5. DERECHO ESPAílOL. 

SegOn la versión de diversos autores, 

entre ellos el Profesor Humberto Navarrini, se reconoce

la influencia alemana, italiana y principalmente france

sa dentro del Derecho español da Quiebras, pero se pasa

por alto el hecho fehaciente de que el moderno Derecho -

de Quiebras encuentra sus bases en estatutos de ciudades 

comerciales italianas y en antiqu1simos ordenamientos e~ 

pañoles que datan inclusive, del siglo XIII. 

Siguiendo a Navarrinni,estrl~osel caso 

de las Partidas del Rey Alfonso "El Sabio", que ponen -

ftn a la influencia bárbara del Fuero Juzgo, tambi~n 11~ 

mado Lex Viaigotorum y del Fuero Juzgo Real, que permi-

ttan el apoderamiento del cuerpo del deudor para ser so

metido, por parte de sus acreedores, a servidumbre y en

el que se evolucionaba, perrniti~ndosele al deudor libe-

rarse de sus deudas cediendo sus bienes a sus acreedores. 

Diversos autores coinciden en seña-

lar que la lectura de las leyes contenidas en las Parti

das y por la intervención del "Judgador" se deduce el C!_ 
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r~cter pablico del procedimiento, la amenaza de prisi6n

para aquellos deudores quo no pudiesen saldarla3, as! c2 

mo la igualdad de que deben ser objeto los acreedores 

por parte dP-1 .Juez-"Judgador". 

Las Partidas resultan trascendentes-

también porque al ~sta~lcc~r la moratoria por acuerdo en 

trc los acreedores y la quita, tarnbi~n concedida por ma

yoría, se regula el convenio preventivo de la Quiebra. 

Siguiendo al maestro Navarrini, las 

Partidas contienen también disposiciones sobre la gra-

duaci6n de los cr6ditos, sobre las formas de determinar 

las mayorías, sobre la anulación de las enajenaciones -

hechas fraudulentamente por el deudor, sobre el abando

no liberatorio, concordato preventivo extrajudicial, 

graduaci6n de la retroacci6n, etc. (21) 

En las Partidas no se hace la dia--

tinci6n para la aplicaci6n que sus leyes establecen en-

tre deudores co~erciantes y no comorciantas¡ esto es U~ 

21. Nl\VAimntt, Hurrberto. La Quicbr<:i. Traducción y Notas sobre
el terecho Español p:>r 1-t!:RN!\."IDEZ, 3orondo Fr.:incisco. Insti

tuto Editorial Rous. Prilrera Edici6n, Madrid 1943. Pp. 516 

Pág. 24 
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cir que SQ aplicaban por igual y sin distinci6n a todos

los deudores. 

No obstante que las Partidas del Rel¡ 

Alfonso "El Sabio" no se hace menc:::16n a. la palabra "Oui!!, 

bra", la inexistencia de una rcgulaci6n tan perfecta al

respecto en cualquier otro pa1s con anterioridad, es in

dudable. 

La primera Ley decretada en España 

que utili~6 tal vocablo fué dada por el año de 1229 en 

las Cortes de Barcelona, celebradas bajo el reinado de 

Don Jaime II. Aquí se hac!a referencia a la quiebra de 

los banqueros o cambistas a los que se condenaba a no t!_ 

ner empleo alguno ni "··· tabla de cambio y a ser mante

nidos a pan y agua hast.:i que pagasen sus deudas." (22) 

De aste enunciado, el maestro Cervan. 

tes Ahumada anotn la existencia de elementos que consid~ 

ran a la Quiebra del benquero en términos m4s qraves que 

la que sufriere el comerciante. 

22, CERVA~TES AHUMADA. Raar. Op. Cit. P~g. 25 
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Para el año de 1321 y aan bajo el ~

reinado de Don Jaime II, se orden6 que todo comerciante

que quebrase se ver!a so~etido a la vergttcnza de su pre

g6n como infame y fallido en los sitios en que hubiere

quebrado ",,. y en todas las veguerías de Cataluña." (23) 

Confirmando las constituciones prec~ 

dentes, se celebraron en el año de 1493 las Nuevas Cor-

tes de Barcelona, agregándose en ellas las disposiciones 

referentes a la pena de aquél que siendo fallido se en -

centrare fugitivo o ausento y que , por el hecho de ser

lo ", •• fuere tenido por echado de paz y tregua" (24) en 

lo que se le pod!a sustituir, no pudiendo ser indultado

hasta que huhiese saldado todas sus deudas y satisfecho

ª todos sus acreedores. 

Los llamados "Reyes Cat6licos", Don

Fernando y Doña Isabel de Castilla mandaron tener por p~ 

blico ladr6n a aquel que se ausentase con caudal~s aje-

nos y as!, en PragmStica decretada el año de 1502, qued~ 

ron establecidos los procedi~ientos a realizarse contra-

23. NAVARRINI, Humberto, Op. Cit. P.1g, 25 

24, Idem. 
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ellos, as! como la declaraci6n de nulidad de los contra

tos realizados en perjuicio de sus acreedores. 

Cabe aqu! la definici6n de la Pragm! 

tica, a f!n de aclarar el p6rrafo anterior. Pragm~ticaT 

"La potestad legislativa de los monarcas absolutistas, -

es decir, de los anteriores regímenes constieucionales,

se manifestaba por ~edio de Pragm6ticas, que ventan a -

ser leyes, decretos u ordenenzas sobre asuntos pObli -

cos." (Z.i) 

Posteriormente, en tres Cortes suce

sivas: Madrid en 1528, Segovia en 1532 y Valladolid en -

1540, Don Carlos I scñal6 ordenanzas al particular, pro

hibiendo en ellas la excusa de la pena del delito a aqu~ 

llos que gozasen del privilegio de hidalguía. Se trata

ba as! de convertir en m6s justa y m6s especifica la le

gislatura al respecto. (25) 

Don Felipe II, en las Cortes de C6r

doba y de Madrid, en 1570 y 1573 respectivamente, deter

min6 el orden con que habría de procederse contra aque--

24. Enciclopedia Jurídica OMEBA. P6g. 729. 

25. NAVARRINI, llumberto. op. Cit. Pág. 25 
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llos que quebraran y estableci6, en Pragm5tica del 18 de 

Julio de 1590 que los deudores que hicieran cesi6n de 

sus bienes y/o compromisos para remisión o espera de sus 

deudas, estarían tomados en calidad de prisioneros hasta 

que los pleitos de sus acreedores acabaran. (26) 

Es en la mencionada Pragm5tica del 

18 de Julio de 1590, en la llamada Nueva Recopilaci6n, -

en donde aparece lo referente a la Quiebra de los funci2 

narios judiciales, a la repartici6n, administraci6n y -

venta de los bienes del deudor y al reconocimiento y gr~ 

duaci6n do cr~ditos. De esta Pragm~tica es notoria la 

Ley Séptima, Título 19, Libro v, en donde se establece -

que todo comerciante que celebre un compromiso con sus -

acreedores para la quita o espera de sus deudas o convo

que a junta de acreedores, aunque no se fugue, s~r5 pue~ 

to preso hasta que los jueces resuelvan sobre litigios -

pendientes en todos los extremos y en todas las instan-

cias. (27) 

Siguiendo el pensamiento del profe

sor Hurnbcrto Navarrini, este dice que con el fin de mod~ 

26. NAVARRINI, Hwnberto. Op. Cit. P5g. 26 

27. IDEM. 
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rar los rogores de esta Ley, nace el convenio preventi

vo introducido en la práctica comercial española,segdn

el cual el deudor entregaba su patrimonio a la Justicia 

y presentaba una relaci6n de su pasivo, a t!tulo de in

formaci6n y sin confesar sus deudas, as! que era impos! 

ble ponerle en prisi6n. Una vez que el Juez averiguaba 

las deudas que ten!a el fallido y ya liquidado el patr! 

monio de éste, se pagaba a los acreedores y, por lo tau 

to, ya no se le podta encarcelar. (20) 

"La situaci6n general en materia de 

quiebras a finales del siglo XVI y principios del siglo 

XVII se refleja en la famosa obra de Don Juan de Hevia

Bolaños conocida como "Curia Fil!pica", publicada en 

1613 y que dedica los capítulos XI, XII y XIII a los f~ 

llidos, a la prelaci6n de créditos y a la revocatoria,

respectivarnente." {29) 

De Hevia y Bolaños, citado por el -

Doctor Joaqu!n Rodr!guez y Rodríguez, señala que los fa 

llidos solo pueden ser los comerciantes: dintingue 

20. NAVARRINI, Hwnherto. Op. Cit. Pág. 26 

29. ROORIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaqu!n. Op. Cit. Pág. 291 
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las clases de Quiebras; la nulidad de los convenios he-

chas por el quebrado dcspuGs de la declaraci6n formal de 

la Quiebra; el desapoderamiento, los efectos de la Quie

bra sobre laq obligaciones pendientes.¡ la repercusi6n -

de la Quiebra sobre el contrato de compañta, establecieu 

do, adem~s, minuciosas reglas sobre el concepto, clases

de prelaci6n y sobre los diversos supuestos de la revoc~ 

toria, 130) 

Ahora bien, el nis~c autor, el maes

tro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, que ha sobresalido en 

nuestra doctrina como el D~s pr5ctico y acusioso autor -

en materia de Quiebras y Suspension-de Pagos, distingue 

dos grandes sistemas sobre el Derecho concursa! de la -

~¡:oca que comentamos: 

l. El italiano, liberal, caracteriz~ 

do por la autoadmin.istraci6n de -

la Quiebra por los acreedores, y 

2. El sistema español, oficial, ca-

ractcrizado por la marcnda inter-

30. RODRIGUEZ y RODRtGUEZ, Joaquín. Op. Cit. Pág. 231 
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venci6n judicial en todas las et~ 

pas del procedimiento. (31) 

Es con este sisteMa 1 genuinamente e~ 

pañol, con el que identifica~os la obra del ilustre esp~ 

ñol Salgado de Somoza y que se ha constituido en el más

amplio y completo.estudio sobre quiebras que se ha~·a re~ 

lizado hasta finales del siglo XIX y cuya influencia se

cxtendi6 por toda Europa, tanto es as! que muchos auto-

res insisten en considerar al "Labyrinthus Creditorum -

Concurrentum", publicado en 1665, como el primer tratado 

de Derecho de Quiebras. Inclusive nuestra moderna Ley -

de Quiebras y suspensi6n de Pagos, de 1943, en lo que -

tiene ", •. de más meritorio est.1 iluminada por el pensa

miento de Salgado de Somoza." (32J, segan la opini6n del 

maestro Rafil Cervantes Ahumada. 

Para dar una idea sistemática y gen~ 

ralizada de esta trascendente obra, y de acuerdo con 1a

ordenaci6n que se sigue en la Ley de Quiebras e5pañola,

podemos indicar lo siguiente: 

Jl. nODRIGUEZ Y RODR"IGUEZ, Joaquín, ~~~ P.291 

32. CERVAHTES t.HUMAOA, Raúl. Op. Cit. Pti.q. 25 



Del concepto y clases del juicio de 

concurso de acreedores se ocupa la parte primera, Capttu

lc t, al igual que da los requisitos: de las caraeter!st! 

cas especiales del juicio del concurso en la parte prime

ra, Capttulo I, partes 3 y 4; de la competencia en la PªE 

te primera, Capítulo Il; de la parte interregional en la

parte cuarta, Capítulo XII1 de las características de la

Quiebra como juicio universal, en la parte primera, Capí

tulo III; de la diferencia de la cesi6n de bienes con la

cesi6n de derechos, en la parte cuarta, Capttulo I. 

De las materias que forman el titu

lo II de la Ley de Quiebras se ocupa: del juez, en diver

sos lugares, como pueda verse en el indice de materias b~ 

jo la voz WJudex~, y en las diferentes remisiones que en 

la misma se hacen; del sindico estudia el nombramiento, -

la posici6n jur!dica y retr1buci6n, en la parte primera,

Cap1tulo XIII y do la revocación y renuncia en la parte -

primera, Cap!tulo XV; de la responsabilidad y derechos en 

la parte III, Capitulas XII, XIII y XIX. 

Del 9rincipio mayoritario.en la --

asamblea de acreedores, trata en la 9arte II, Capítulo It 

ndroeros 67 y siguientes y en ln parta I, Capitula XIII 

nüroero 19. Da la citaci6n en la parte I, Capitulo I, --

numero 27. 
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De las materias que se ocupa el T! 

tulo III de la vigente Ley de Quiebras española trata: -

la acumulaci6n, en la parte I, Capitulos IV,V, VI y VII; 

de la incapacitaci6n procesal del quebrado, en la parte

I1 ca~itulos XIII y XIV y en la parte IV del capitulo I; 

de la disposici6n y de los actos de disposici6n posteri2 

res a la misma, en la parte I, Capitulo XV; de los pagos 

hechos al deudor o por el deudor, en la aprte I, Capitu

lo X y en la parte IV. Capitulo XII; de los efectos de -

la Quiebra sobre el mutuo, en la parte I, Capitulo XII; 

sobre el mandato, en la aprte I, Capitulo XXVIII y en la 

parte II, Capítulo XX1 sobre la compra-venta en la parte 

II, Capitulo XIII; de los acreedores solidarios y manco

munados en la parte I, Capitules XVII, XVIII y XXIII; de 

la p~escripci6n, en la parte I, Capitulo XI; de la revo

caci6n concursal, en la parte I, Capitulo XIX y en la 

parte III, Capitulo IV¡ de la retroacci6n, en la ~arte I, 

Capitulas XXX y XLII y en la parte II, Capítulo XX. 

Entre las operaciones de la Quie-

bra, trata: de la ocupnc16n, en la parte I, Capítulo I,

nOmeros 14 y 22; de la citaci6n de los acreedores (cita

ci6n individual y por edictos) en la parte I, Capítulo

I, nameros 27 a 40 y número 60; de los acreedores moro-

sos, en la parte I, Capítulo VIII y de los créditos con

tra la masa, en la parte III, Capítulo XIi de la gradua-



ci6n y prelaci6n, en la parte I, Capitulo XVI, en la PªE 

te II, Capitulo XV y en la parte III, Capítulo I; de la

moratoria y remoci6n y sus efectos, en la parte II, Cap! 

tulo XXX; de la subasta y adjudicaci6n de bienes, en !a

parte III; de la posici6n del fisco, en la parte I 1 Capf 

tulo V y en la parte IV, Capítulo II •. (33) 

Cabe hacer notar que la obra de -

Salgado de Somoza es una influencia decisiva en .el Der~ 

cho español, ya que el sistema de QUieb~as ~ue ~l éxpo-

nia era el coman en España y en la práctica española, 

por lo que puede decirse, siguiendo al Doctor~Joaquín Ro 

dríguez y Rodriguez que: "Antes de la obra de Salgado de 

Somoza no hay en el mundo una obra sistemrttica sobre el

concurso, siendo Salgado de Somoza el primero que expuso 

esta materia sistemáticamente ordenada en todos sus det~ 

lles." {34'1 

Son las Ordenanzas de Bilbao 1 re~- : 

dactadas en el año de 1732, la fuente de todo c6digo po~ 

terior respecto del procedimiento de Quiebras. En ellas 

)), RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín.Op. Cit. P~g.292 

34. ~ Pág. 293. 
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se dedican 36 art!culos a la Quiebra, bajo el t1tulo de 

"De los quebrados, fallidos, retrazos o alzados, sus -

clases y su modo de proceder en la Quiebra", refiriendo 

el concepto de Quiebra a los comerciantes que no quie-

ren o no pueden cumplir con el pago de sus deudas. As1, 

las citadas Ordenanzas distinguen tres clases da quebr~ 

dos, a saber: 

l. Atrazados, que teniendo bienes 

suficientes para solventar sus 

deudas, por accidente no lo h! 

cieren con puntualidad, en cu

yo caso se les conced!a una es 

pera, guard.Sndoseles honor a -

sus créditos. 

2. Los inculpables por infortuniq 

~ue no pudieran satisfacer sus 

deudas, y 

3, Los fraudulentos, que por el -

hecho de serlo, eran consider~ 

dos como ladrones, perseguidos 

y siendo presos para ser cast! 

gados por sus delitos • ..(3!5) 

35. NAVARRINI, HUmberto. Op. Cit. P.Sg. 21 
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En las Ordenanzas de Bilbao se es

tablecen las condiciones que deben cumplirse para que un 

comerciante sea declarada en Quiebra y se señalan las 

normas para la ocupaci6n, posterior al inventario hecha-

de los bien~s del quebrado, Se regulan tambi~n las atr~ 

bue iones de los órganos que participan de la Quiebra, c2 

mo son los cónsules, los síndicos, e inclusive, las de -

la junta de acreedores. ( 36') 

Siguiendo al maestro Joaquín Rodr~ 

guez y Rodríguez, se encuentran tambi~n en las Ordenan-

zas, numerosas disposiciones sobre los efectos de la --

Quiebra en relación con la persona del quebrado, sobre -

la responsabilidad penal, sobre las diversas relacioncs

jurldicas, así como los problemas relativos a la separa

ción de la Quiebra y revacaci6n en los actos da fraude -

de acreedores y en lo relativo al reconocimeinto de cr~

ditos. { 37) 

En virtud de su complejidad, lo -

más importante de las ordenanzas de Bilbao pas6 a formar 

36. RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín, Op. Cit. Pág.294 

37. ~ 
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parte del primero C6digo de Comercio español, editado 

por el año de 1B29, que eonsagr6 a la materia de Quie 

bras todo el Libro IV, mismo qua se divide en doce t1tu

los, que son los siguientes: 

1° que trata del cs~ado de la Qui~ 

bra y aus diferentes especies, la insolvencia fortuita,

la insolvenein culpable insolvencia fraudulenta y el al

zamiento: 2q , que trata justamente de la declaraci6n de 

la Quiebra; el T!tulo Jª acerca de los efectos y.retroa~ 

ei6n de la declaraei6n de Quiebra: el 4q, de las dispos! 

ciones referentes a tal. declara<::i6n1 el 5ªT1tulo acerca

del nombramiento del síndico y de sus funciones, el 6º -

qua vers4 acerca de la administraci6n de la QuiebraJ 7°, 

sobre el oxAmon y reconocimiento de crGditos en la Quie

bra; el 8ª de la qraduac::i6n y pago de los acreedores; 

el 9° sobre la calificac16n de la Quiebra, el 101 del 

convenio entre los acreedores, el llºsobre la rehabilit~ 

c::i6n y ol Titulo 12ª sobre la cesi6n de bienes. OB ) 

Con todo lo anteriormente expuesto, 

debemos roconocer para España, el m6rito de tener legis-

36. NAVARRINl, Humberto. Op. Cit, Pág. 27 
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laci6n y doctrinas propias en materia de Quiebras y 

que, aOn más, ha sido fuente de inspiración y base para 

muchos otros paises en esta materia. 

Oc igual manera, y con hase en -

lo estudiado y siguiendo al maestro José Maria Mart1nez 

Val (39') se establece la siguiente clasificaci6n de los 

6rganos de la Quiebra en el vigente Derecho español: 

a) Orqanos de jurisdicci6n, direE 

ci6n y vigilancia: 

Juez y Comisario. 

b) Drq.anos de administraci6n y re

presentaci6n: 

Depositario-Sindico 

e) Organo deliberante: 

J u n t a d e A e r e e d o r e s. 

39. MARTINEZ VAL, Jos6 María. Oe. Cit. Pág. 399 
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En nuestra Ley de Quiebras y Suspe~ 

si6n de Pagos, encontramos que la intervenci6n tiene ce~ 

mo facultades la de vigilancia, por lo que respecta a la 

~tuaci6n dP los dem~s 6rganos de la Quiebra, como son el 

propio Jue~ y la sindicatura¡ y la de representar a los- . 

acreedores del quebrado dentro del procedimiento concur-· 

sal. 

Como podemos observar en la clasi

ficaci6n anterior, las funciones de vigilancia en el De

recho español se encuentran encomendadas a un 6rgano 11~ 

mado Comisario, quien es fundamentalmente, un auxiliar -

del Juez, y siguiendo al maestro Mart1nez Val, " ••• el C2, 

misario de la quiebra es un delegado del juez." ('10 ) , 

siendo este un 6rgano de enlace, informe e inspecci6n. 

Filiara bien, por lo que se refiere

ª las funciones de representaci6n, estas se encuentran -

delegadas en el sindico. Dice el maestro Mart1nez Val -

que existe una gran diversidad de opiniones de autores -

en torno a la funci6n de la sindicatura en el procedi 

miento de Quiebra; lo anterior se deduce con base en 

40. MARTINEZ VAL, Jos~ Mar!a. Op. Cit. Páq, 600 



-52-

que los síndicos son nombrados por la junta de acreedores 

y es·por eso que hay quienes afirman el car~cter privado

de este 6rgano, sosteniendo que por su nombramiento se -

convierte en gestor de intereses privados. Por otro lado, 

se considera la función de carticter pOblico que es la nd .... 

ministraci6n y representación de la Quiebi:a. Hay quienes 

opinan que la naturaleza jurídica de este 6rgano es mixta 

pOblica y privada, como Garrigucz, Polo y Plaza. (41) 

41. NAVARRINI, Humberto. Op. Cit. P~g. 14 
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1.6. 1\HTECEDENTES DE LA LEY DE 

OUIEBRl\S Y SOSPENSION DE PAGOS 

EN HEXICO. 

"En Mlixico, desp\les de las ordenan

zas de Bilbao, estuvieron vigentes los C6digos de Comer

cio de 1853 y 1854 y este \lltirno a6n lo est&, si bien -

parcialmente el de 1889'! {42) 

Estos tres c6digos dedican numero

sas disposiciones al procedimient~ de Quiebra. 

Seq\ln el maestro Joagutn Rodrtguez 

y Rodríguez, el C6digo de 1889 es un c6di90 de influen-

cia española y francesa en el que aparece el concepto de 

los atrazadosr se desconoce la p~evisi6n de la Quiebra,

la intervenci6n judicial es m!nima, la revocaci6n se re

gula con extensi6n, se ampl!an las facultades concedidas 

a la administración de las Quiebras. {43) 

42. RODRIGUEZ y ROORIGUEZ, Joaqu!n. Op. Cit. Pág295 

43. ~ 
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En el C6digo de 1884 se aumenta la 

influencia española, se establece la perjudicialidad de

la Quiebra, aparece el régimen de retroacci6n, se dá la

distinci6n entre el s!ndico provisional y el def~nitivo, 

y la prcsunci6n llamada "Muciana". 

En el C6digo de 1889 las normas -

sobre Quiebras van en dos libros distintos, de la misma 

manera que se habta hecho con el C6digo de 1853 . Se r~. 

gula mejor el régimen da los bienes comprendidos por la 

masa1 hay una más sistemática distribuci6n de las mate

rias t se establecen normas sobre revocaci6n y apclaci6n 

de acuerdos, pero en conjunto· este c6digo re?resenta ~

una muestra h!brida de instituciones y reglamentaciores 

francesas y españolas, sus disposiciones son inconvaxas 

anticuadas e incompletas y prácticamente olvidan la pr~ 

tecci6n del intcr6s p6blico. 

Antes de la entrada en vigor de -

la vigente Ley de Quiebras y suspens16n de Pagos, la tñ~ 

teria de Quiebras estab~ regulada por el C6digo de Co-

mercio y por la Ley de I~stituciones da Cr6dito, princ~ 

palmente, encontrándose disposiciones aisladas en la -

Ley de Instituciones de Seguros, en el C6digo Civil del 
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Distrito Federal y en la Ley General de Títulos y O?e

racioncs de Crédito. 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n

de Pagos ha derogado todas o casi todas estas disposi

ciones, siendo aplicables actualmente una mínima parte 

de ellas. 

SegOn el criterio de diversos a~ 

tores, las fuentes del Derecho de Quiebras en U~xico -

son exclusivamente legales y la Ley de Quiebras Y Sus

pensión de Pagos constituye un 99\ de las disposicio-

nes aplicables. 

La vigente Ley de Quiebras del -

31 de Diciembre de 1942 es un producto complejo, ya -

que sus materiales proceden del C6digo de Comercio de

rogado, de la jurisprudencia mexicana., del Derecho es

pañol y del Derecho italiano, fundamentalmente, as! c2 

mo también aunque en menor proporci6n, de la Ley Con~

cursal Alemana y de las disposiciones brasileñas sobre 

Quiebras. 

Siguiendo al maestro Joaqu!n Ro

drf.gucz y Rodr!guez, la ley. fu~ preparada como antepr9_ 
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proyecto de 1941 que fué objeto de diferentes estudios y 

de una amplia informaci6n pOblica. Las observaciones --

que se recogieron fueron introducidas en el texto de la

Ley que apareci6 en la fecha indicada. 

La orientaci6n general de este do

cumento legal se deduce de la propia cxposici6n de moti

vos, en la que se establece que el proyecto recoge la ~

m!s moderna corriente de origen español, al considerar a 

la Quiebra como un asunto de interés social y pOblico, 

de acuerdo con las directrices trazadas por Salgado de 

Somoza. 

El hecho de que la figura del in-

terventor sea inusual y desconocida en algunos paises c~ 

rno España o Italia, nos lleva a conocer las causas que -

dieron origen a que los legisladores introdujeran en 

nuestro sistema de Quiebras la figura del interventor c2 

rno uno de sus 6rganos. 

La Comisi6n Redactora de la Ley de 

Quiebras se preocup6 por la necesidad de que los acreed~ 

res estuvieran garantizados por lo que hace a gus dere-

chos, teniendo una representaci6n colectiva de los mis•-

mes, 
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En consecuencia, en el C6digo de -

Comercio mexicano de 1854, encontramos el más remoto an

tecedente en nuestra legislaci6n del 6rgano de la inter

ventor, representado por la figura de un sindico oon fuu 

ciones de fiscalizaci6n. 

l't. continuaci6n, me •permito trans-

cribir la exposición do motivos de la Ley de Quiebras y

Suspensi6n de Pagos en la parte relativa al Capitulo te!. 

cero que habla de la intervenci6n y en donde se expresan 

las razones para introducir la re~~esentaci6n colectiva

de los acreedores. 

"Exposición de Motivos1 

La comisi6n

ha recogido en el proyecto un sistema relativamente nue

vo para que los acreedores tengan garantizados sus dere

chos, mediante la organizaci6n de una representaci6n co

lectiva de los mismos. 

Ya en el C6digo de Comercio mexic~ 

no de 1854, encontramos un sindico nombrado por el juez, 

con funciones de fiscalización, pero si se exceptOa este 

precedente remoto, en ningOn otro c6digo ni proyecto me

xicano se encuentran rastros de una representaci6n pura-
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de los acreedores, ya que los s!nd1cos tienen un carácter 

mixto, sumamente discutido. En el C0d1qo de Comercio vi

gente, los interventores son el precedente más inmediato

que ha tent<lo en cuenta la Comisi6n, dentro del derecho -

mexicano, para redactar los art!eulos corrcspondiantes a

la 1ntervenci6n. 

La 1ntroducci6n de una representa-

ciOn coiectiva de los acreedores era necesaria teniendo -

en cuenta no sOlo el cambio de cará~ter del síndico, que

en momento alguno puede ya considerarse representante de

los acreedores, sino además, por ser la sindicatura un -

cargo unipersonal. 

La intervenci6n corno representac16n 

colectiva de los acreedores, coincide en su carácter con

los interventores en el vigente C6diqo de Comercio, si -

bien se diferenc!an no solo por el carScter colegiado de

la 1ntervenci6n, sinQ por el ntlmero de interventores y -

por la notable ampliación de sus facultades. 

Si padr!a dudarse entre hacer pre-

ceptiva o potestativa la existencia del interventor, la -

Comisi6n se ha inclinado por aste Qltimo sistema, tenien

do en cuenta, muy especialmente, las ventajas de orden --
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práctico que supone: particularmente en lo que se refie

re a la facilidad para las notificacionos, relaci6n con

los acreedores# disminuci6n del namero de las juntas de

acreedores, etc. 



CAPITULO II. LA QUIEBRA. 

2. 1. CONCEt'TO. 

La palabra Quiebra implica una s~ 

rie de situaciones y de significaciones que resultan -

sumamente complicadas, ya que reune en st misma cues-

tiones económicas y jurídicas tntimamente relacionada~ 

al grado de que Francisco Apodaca y Osuna en su obra -

"Presupuestos de la Quiebra"señala: "No se ha delimi

tada con precisi6n hasta d6nde lleqa lo econ6mico y -

donde comienz11 lo jurídico en la quiebra." ( 44) 

En el ámbito estrictamente jurtd.f_ 

co se presentan complicaciones, ya que la Quiebra tie

ne dos significaciones distintas, pues en ocasiones se 

emplea para designar un estado legal en que se haya un 

comerciante y en otrns se emplea para designar un pro

cedimiento jurídico. 

Lo anterior implica a su vez, que 

al estudiar principios y concepto de Quiebra, analice

mos los conceptos desde los puntos de vista adjetivo o 

44. APOO,\C1i Y OSUNA, f'r<:ineisco, Op. Cit. P.:tg. 21 

1 
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material y sustantivo o formal; evidentemente no puede 

hacerse de lado ninguno de ellos, toda vez que el Der!:, 

cho de Quiebras se encuentra fundamentado en ambos. 

As1 pues, no podremos estudiar o

desligar las normas juridicas adjetivas de las sustan

tivas, ya cuando un comerciante se haya en estado de 

Quiebras, es porque existe un procedimiento jur1dico 

tendiente a la total liquidaci6n y reparto entre los -

acreedores del conjunto de bienes propiedad del qucbr~ 

do, que integran sus activos. 

En este sentido señala el jurista -

Antonio Brunetti que " •• , la quiebra es el estado de h!:, 

cho, que solo comprobado llega a se~ de Derecho, Por e

llo es necesario un procedimiento judicial, mediante el 

cual, pueda obtenerse aquello." (45) 

Ahora bien, ya que ha quedado debi

damente establecida la necesidad de estudiar a la situ~ 

ci6n de Quiebra desde los puntos de vista adjetivo y-

45. BRU!1ETTI, Antonio. Qp, Cit. P.:ígs, 205 y 206 
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sustantivo, estableceremos las cuestiones econ6micas -

inherentes a ósta, procurando evitar al mAximo peligro

sas discusiones doctrinales que resultar1an improducti

vas. 

"La teor1a de la Quiebra solo pu~ 

de entenderse debidamente en funci6n del incumplimiento 

de las obligaciones y del cumplimiento coactivo de las

mismas. No porque la quiebra suponga necesariamente i!! 

cumplimiento de obligaciones, sino porque supone una s! 

tuaci6n especial en la que el deudor se encuentra impo

sibilitado para cwnplir con sus obligaciones a causa de 

su insolvencia.,," "6 ) 

Es en este instante donde se men

ciona el concepto de insolvencia, el cual es un elemen

to econ6mico necesario e imprescindible que justifica y 

motiva la declaraci6n judicial del estado de Quiebra, 

que como ha quedado indicado, no se dA por simples in-

cumplimientos, sino por una incapacidad absoluta o imp~ 

tencia patrimonial del deudor para cumplir con el total 

de sus obligaciones liquidas y exigibles. 

46. RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín. Op. Cit. Pág .283 
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De acuerdo con Don Francisco Ap2 

daca y Osuna, la insolvencia es un término que refleja 

una situaci6n de carácter evidentemente econ6mico, que 

al presentarse en el patrimonio de un comerciante lo -

incapacita para hacer frente a sus obligaciones y a e~ 

te estado de carencia absoluta de capacidad eco6omica

se le denomina Quiebra. {47 ) 

La insolvencia es definida por -

Francisco Apodaca, siguiendo a Rocco somo "••• un es

tado de desequilibrio que se produce en una determina

da unidad eco6omica, entre ol conjunto do valores ac-

tualmente realizables y el conjunto de deudas de venc! 

miento actual, que la gravan." (48) 

Debemos ser extremadamente cuid~ 

doses al analizar esta dofinici6n, ya que respecto a -

la misma podemos decir, esta vez siguiendo a Antonio -

Brunetti, que puede existir en aquel comerciante que -

encontrándose econ6micamente desequilibrado y sin val2 

res realizables, esté en capacidad de cumplir sus obli 

gaciones, por estar en condiciones de obtener crédito

y por el contrario, puede existir en aquel comerciante 

47. MOOJ\CA Y OSUWi., FrllllCiSCO. ~· Pág. 21 

48. ~ Ptig. 30 
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que sin estar desequilibrado y poseyendo un fuerte pa

trimonio no tenga a su disposici6n dinero liquido para 

pagar a su vencimiento sus obligaciones, por lo que la 

incapacidad momentánea de pagar revela impotencia pa-

trimonial y por lo tanto, trae co,no consecuencia inme

diata la Quiebra. !ig ) 

Señalado lo anterior, debemos t~ 

ner en consideraci6n que debido a las r~laciones come~ 

ciales que hoy en día se practican y a la vida econ6m! 

ca moderna basada en le crédito y en la velocidad de -

su circulaci6n, as! como en la ~ovilidad de bienes, r~ 

sulta extremadamente difícil identificar y determinar

cuando un comerciante se encuentra en estado de insol

vencia. 

Por todo lo anterior, resulta -

claro que la insolvencia no se resume a una simple di~ 

ferencia aritmética entre los pasivos y los activos de 

un comerciante, ya que como hemos señalado, puede exi~ 

tir el caso en que aunque los pasivos superen los act! 

vos, el comerciante que se ancuantre en dicha situa---

49. BRUNETTI, Antonio. Q.e....:_f_~ Páq. JO 
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ci6n esté en la posibilidad de cumplir con sus obliga

ciones. 

Lo anterior nos lleva a concluir 

que mientras esta insolvencia no se exprese extername~ 

te, no tiene ninguna significaci6n en el ámbito jur!di 

ce y por ello se requiere de la manifestaciOn externa

de esta as! como el tener la caracter!stica de ser peE 

manente. 

La caracter!stica de permanencia 

resulta 16gica, toda vez que deriva de la imposibili-

dad patrimonial de un comerciante para cumplir con sus 

obligaciones, yo que en caso de que 6ste, por cual~-~

quier circunstancia lícita pudiera cumplir con sus o~

bligaciones, precluir!a su astado de insolvencia y por 

consiguiente se liberar!a del estado de Quiebra. 

Siguiendo a Antonio Brunetti, di 

remos que la manifestaci6n externa de insolvencia per

manente es la ccsaci6n de pagos. (SO) 

so. BRUNETTI, Antonio. Op. Cit. Pág. 27 
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En nuestro Derecho tatnbién se uti 

liza el concepto de cesación de pagos como el fundamen-

to econ6mico-jur!dico para la declaración del estado l~ 

gal de la Quiebra. 

Respecto al término "Cesación de

pagos" han existido fuertes discusiones doctrinales, ya 

que para muchos autores no es el término m~s acreditado. 

sin etnbargo, nosotros coincidimos con la opini6n del -

maestro Joaqu!n Rodríguez y Rodr1guez expresada en su -

comentario al arttculo segundo do la Ley de Quiebras y-

Suspcnsi6n do Pagos en el sentido de que "··• tal con-

cepto es técnico-jur!dico y resulta insubstituible ..• -

la cesación de pagos es la insolvencia preswnida por el 

Juez." (51) 

Una vez analizados brevemente las 

situaciones y fen6menos inherentes a la Quiebra, proce

deremos a definirla claro est4, partiendo del or!gen de 

la palabra misma. 

La generalidad de los autores 

coincido en afirmar que surge en la famosa Feria de M~ 

51. LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS, comentada 

por Rodr!gucz y Rodr!guez, Joaqu!n. P4qs. 13 y 14 
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dina del Campo, ubicada en Castilla, España. Los co-

merciantcs se ubicaban en la plaza principal con sus -

mostradores y un banquillo de madera para sentarse; -

cuando alguno de ellos faltaba maliciosamente a la bu~ 

na f~, los magistrados de la feria le impontan, entre

otras penas, la de quebrar el citado banquillo sobre -

el mostrador, ante todos los allt presentes, quedando

imposibilitado legalmente para seguir actuando en la -

feria. <s2) 

Ast es como se dfi lugar a la pa

labra banca-rota, que finalmente se generalizó en su -

uso para designar el estado de insolvencia patrimonial. 

En el Diccionario Razonado de L~ 

gislaci6n y Jurisprudencia de Don Joaqu1n Escriche, e~ 

centrarnos que la banca-rota es .la quiebra de un

comcrciante o de un hombre de negocios, esto es, la c~ 

saci6n o suspensión de pagos que hace un comerciante -

de su giro o tr6fico, sin pagar sus deudas. La misma

significaci6n tiene propiamente la palabra quiebra, de 

tal suerte que quiebra y bancarrota son sinónimos y 

52. Enciclopedia OMEBA, Pág. 24 
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ambas denotan la situaci6n de un comerciante o de un -

banquero que por el mal estado en que se hayan sus ne

gocios rompe o quiebra el curso de ellos." (53) 

Es importante destacar que la -

doctrina se inclina por utilizar el término de banca-

rota para aquellos casos en que el comerciante es inc~ 

páz de cumplir con sus obligaciones debido a activida

des ilícitas o fraudulentas y el t6rmino quiebra es u

tilizado para los casos en que la incapacidad patrimo

nial sobreviene por desgracia o infortunio comercial. 

A pesar de lo anterior, en nues

tra Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos nunca se uti 

liza el t6rmino de bancarrota, sino el de quiebra sol~ 

mente. 

Dicho todo lo anterior, podemos

decir que la Quiebra es aquel estado jurídico en el ~

que se encuentra un comerciante, derivado de la decla-. 

raci6n judicial de que es incapaz econ6micamente para

atnnder sus obligaciones l1quidas y exigibles con sus

bienes o valores disponibles. 

53. ESCRICIIE, Joaquín. Op. Cit. Pág. 115 
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Resumiendo, podemos decir lo siguiente: 

al La Quiebra se presenta en nuestro -

pa!s tlnicamente en aquellas personas 

físicas o morales, que tienen el ca

r4cter de comerciantes. 

bl La Quiebra es un fen6meno econ6mico

jur!dico que aparece cuando el deu-

dor es incapáz de cumplir sus oblig~ 

cienes con sus bienes o valores dis

ponibles, esto es, cuando es insot-

vente. 

c) La insolvencia debe manifestarse ex

ternamente, ya que de lo contrario,

jur!dicamente no produce ningGn efe~ 

to. 

d) La manifestaci6n externa de dicha i~ 

solvencia es la cesaci6n de pagos. 

e) Para poder ser comprendida en todos

sus términos, la teoría de la Quie-

bra debe ser estudiada desde los pu~ 

tos de vista adjetivo y sustantivo. 
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2.2. NATURALCZA JURIOICA. 

"La regulaci6n jurídica de la quiebra

es en extremo complicada, al grado de que la doctrina no 

se ha puesto de acuerdo al definir la naturaleza jur!di

ca de la quiebra desde el punto de vista jurídico. Hay

tal incertidumbre sobre cuál sea la naturaleza jur!dica

de la quiebra que a veces se le considera perteneciente

al derecho privado, a veces al derecho pablico y en oca

siones ya al derecho sustantivo, ya al derecho •.proce-

sal," (541 

Como ha quedado precisado, el Oerecho

de Quiebras se encuentra constituido por normas de cará~ 

ter adjetivo o formal y por normas sustantivas o materi~ 

les las cuales, por cuestiones metódicas, nos permitire

mos analizar brevemente, ya que el tener una noción de -

ellas nos servirá como un valioso instrumento para intr~ 

ducirnos en el tema en estudio. 

54. APODACA Y OSUNA, Francisco. Op. cit. Pág. 100 
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Las normas materiales o sustantivas -

del Derecho de Quiebras son aquellas que regulan los su

puestos de la declaraci6n de Quiebra (comerciante, insol 

vencia-cesaci6n de pagos), los cuales se han venido ca-

mentando al analizar el concepto de ~sta, y a su vez de

terminan los efectos sobre los derechos de los partici-

pantes en el procedimiento. 

Las normas adjetivas o formales del 

Derecho de Quiebras van a regular la constituci6n de ese 

estado legal, la competencia del 6rgano jurisdiccional y 

de aquellos 6rqanos que le son propios, as! como las re

glas para la tramitaci6n del procedimiento. (SS) 

Es importante destacar que en el Dere

cho de Quiebras la dualidad adjetivo-sustantiva se en--

cuentra fundida en un solo ordenamiento legal: La Ley de 

Quiebras y Suspensi6n de Pagos, a diferencia por ejemplo 

del Derecho Penal y Civil que tienen un C6digo sustanti

vo y otro adjetivo. 

55. RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaqu!n. op. Cit. P~g.377 
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De lo anterior y de la simple obser

vaci6n de las materias que regulan la Ley de Quiebras

y suspensi6n de Pagos en sus titulas I a V abarcan, -

en eacencia, los siguientes temas: 

TITULO I. El concepto y declaraci6n 

de la Quiebra. 

TITULO II. Los 6rganos de la Quiebra 

TITULO III. Los efectos de la decla

raci6n do Quiebra (deudor 

acreedor, patrimonio). 

TITULO IV. Las operactones do la Qui~ 

bra. 

TITULO v. La extinci6n do la Quiebra

y la rehabilitaci6n. 

A pesar de encontrarse plenamente ide~ 

tificados cada uno de estos temas su tratamiento jur1di

co no siempre ha sido el mismo, lo cual obviamente P.rov~ 

e~ grandes dificultades, sobre todo para darles un car~s 

ter definitivo, ya que como señala Joaquín Rodríguez y -

Rodríguez al respecto " ••• se manifiestan dos tendencias 
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opuestas fundamentales: la que concibe a la Quiebra como 

un sistema de autodefensa de los acreedores, quienes 

constituyen una especie de sindicato que liquida, sin i~ 

gerencia del poder pdblico, los bienes del deudor comdn: 

y la quy atribuye a los Tribunales del Estado un papel -

preponderante en cuanto a la direcci6n del procedimiento 

adtninistraci6n de los bienes y reconocimientos y satis-

facci6n de los créditos." (56) 

Al mismo respecto, Rodr!guez y Rodr1-

guez señala: "Hay dos grandes sisteDas de derecho concuE 

sal, el italiano, liberal, caracterizado por la autoadm~ 

nistraci6n de la Quiebra por los acreedores y el español 

oficial, caracterizado por la marcada intervención judi

cial en todas las etapas del procedimiento." (S7) 

La aparici~n de estas dos tendencias -

no es novedosa, ya que como señala Apodaca y Osuna, las

mismas surgen desde hace ocho siglos. (S0) 

56. ROORIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. O&• Cit. P6g.375 

S7. ~ Pág. 291 

SS. APODACA Y OSUNA, Francisco. Op. Cit. Pág. 0S 
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Apodaca y Osuna apoya lo anterior al -

afirmar: "La quiebra se gest6 en la edad media como uno

de los resultados del choque de las grandes corrientes -

jur1dicasi el sistema romano y el sistema bárbaro tgerm~ 

no visigótico) y desde la edad media también se forjaron 

dos concepciones sobre la misma: la concepci6n italiana

y la concepción española, que se han disputado el campo

jur1dico hasta nuestros d!as." { 59 

As! las cosas, el Derecho de QUiebras

va a pertenecer al ámbito del Derecho pOblico para aque

llos que consideran que el Estado es el principal inter~ 

sado como protector de los intereses de la colectividad

y a su vez, este Derecho va a pertenecer al &mbito del r 

Derecho privado para aquellos que consideran qua la Qui~ 

bra solo interesa a los acreedores. 

En nuestra opini6n, el Derecho de Qui~ 

bras es de interés pOblico, ya que siguiendo a Rodr1gucz 

y Rodriguez, la empresa representa un valor objet! 

vo de la organizaci6n. En su mantenimiento est6n inter~ 

sados el titular.de la misma, como creador y organizador 

el personal en su m6s amplio sentido, cuyo trabajo incoE 

parado a la empresa la dota de un especial valor, y el -

59. APODACA Y OSUNA, Francisco. Op. Cit. Pág. 81 
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Estado como tutor de los intereses qenerales." (60} 

La propia Ley de Quiebras y Suspensi6n 

de Pagos se declara en el sentido de ser una inst1tuci6n 

do interés pQblico, por cuanto en su exposici6n de moti

vos expresa: "···el proyecto recoge con toda su intensl 

dad la más moderna corriente de erigen español, es en lo 

que puede considerarse uno de los pibotcs centrales del

proyecto: la conaideraci6n de que la quiebra no es un -

asunto de interés privado, sino de inter's social y pn-

blico; de que no son los acreedores los mAs interesados

en la ·quiebra y los que deben orientarla y dirigirla b~ 

jo su adm1nistrac16n y control, sino que la quiebra int~ 

resa, sobre todo al Estado en cunato supone la liquida-

c16n de una empresa mercantil y por corresponder a aquel 

la tutela de los intereses colectivos." 

Una vez expuestas respecto a la Quie-

bra las tendencias radicalmente opuestas que se disputan 

el campo del Derecho, expresada nuestra opini6n al res-

pecto y el camina seguido por la Ley de Quiebras y Sus--

60. ROORIGUEZ Y RODRIGUEZ, ~oaqu!n. Op. Cit. P~g.2S1. 
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pensi6n de Pagos, ab_ordarcmos la problemática que so -

plantea para ubicar a la Quiebra en el ámbito del Dere

cho procesal. 

Para abordar este tema, se impone que

analicemos brevemente algunos de los criterios de conn2 

tados juristas que definen al Derecho procesal, lo que -

se entiende por juicio, por proceso y por las leyes que 

lo establecen. 

Eduardo Pallares define al Derecho -

procesal como "••• el conjunto de verdades, doctrinas

y principios, cuyo objeto es el proceso jurisdiccional

y las instituciones jurídicas relacionadas directamente 

con 81.'" 161) 

Por su parte, Guillermo Cabanellas al

referirse al juicio nos dice que es "··· la capacidad o 

facultad del alma humana que aprecia el bien y el mal y 

distingue entre la verdad y lo falso ••• No obstante, -

el vocablo juicio debe considerarse en su aspecto proc~ 

61. PALLARES. Eduardo. Derecho Procesal Civil. P. 9 
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sal, donde constituye la contienda judicial entre otras 

parte que termina por sentencia, desistimiento del ac-

tor, allanamiento del demandado, transacci6n entre am--

bes ••• " (62} 

En torno a este tema Cipriano G6mez L~ 

ra señala; •Es comdn que los significados de los voca

blos proceso y juicio se confundan, se tomen uno por -

otro y que, en algtln sentido se hagan equivalentes." (61,) 

H\Sl'bl:!rto nrise.fo Sierrn, e i tanda a René J ~ 

piot respecto a las normas procesales, señala: " ... pu~ 

de decirse, sin llegar a una definici6n exacta, que --

las leyes dal procod:1Jniento sen, en general, las que regu--

lan la organizaci6n de las jurisdicciones, su c~mpcte!l 

cia, su intervenci6n en los litigios o negocios liti--

giosos, la actividad, los derechos, las obligaciones y 

relaciones entre las partes de aquellos asuntos, as1 

como la ejecuct6n forzosa de los actos o sentencias 

en cuesti6n." l64) 

62. GOMEZ LARA, Ciprián. Derecho Procesal Civil. 

n:litotlal Trillas. Segunda D:Uci6n, ~co 1985. PP. 680 

P~. 13. 

63. OWANErL\S, Guillermo. 

64. BRISENO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal. 

Editorial Cárdenas. lo Edición, M6x. 1961. Pág. 466 
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A manera de conclusi6n, en rni personal

opini6n, considero que el Derecho procesal es aquel con

junto de normas jurídicas que regulan la actuaci6n de 

quienes intervienen en el proceso para satisfacer las n~ 

cesidades jurídicas, en un confiicto litigioso, de los -

mismos. 

Considero tambi~n que resulta necesario 

el revisar dentro de este tema el concepto de jurisdic-

ci6n, ya que como lo señala Pallares en su definici6n de 

Derecho procesal, este va a ser el objeto de aquel. 

ci6n como 

Joaquín Escriche define a la jurisdic

el poder o autoridad que tiene alguno -

para gobernar y poner en ejecuci6n las leyes, y espe--

cialmente la potestad de que se hayan los jueces para -

administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos 

civiles o criminales o así de uno como de otros, y de-

cirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes," (65) 

65. ESCRICHE, Joaqufn. Op. Cit. PSg. 1113 
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Seqan hrturo Valenzuela se entiende por 

jur1sdicci6n " ••. el conjunto de facultades. poderes o -

atribuciones comedidas a toda autoridad.* (66! 

Fernando E'lones Garc!a dofine a la jUris 

dicción como ",,.el campo o la esfera de acci6n o de-

eficacia de loa actos do autoridad, y aOn con exagerada

amplitud, de un particular." {67 1 

Como opinión personal, pienso que la j~ 

risdicci6n en el estricto sentido de la palabra, es la -

facultad que tiono el 6rqano jurisdiccional para la im-

partici6n de justicia. 

Señalado lo anterior, diremos que se -

han sustentado diversas teor!as respecto de la naturale

~a jur!dica de la Quiebra, mismas que ennumeraremos a -

continuac16n para exponar brevemente los criterios que -

las sostienen y finalmente dar nuestra opini6n al raspe~ 

66. V~LENZUELA, Arturo. Derech~ Procesal Civil. 
fditorial carrillo Hnos., s.a. E>riirora ailc:i6n, HdxJ.o::>, 

1959, PP. 354, Páq. 244 

61. fi..r.:.. FLORES GARCIA, Fernando, en Diccionario J~ 

r!dcilc:o Moxicano. Tomo v. Instituto de InveBtig2,_ 
cionos Jurídicas. UNJ\M. Máx. 1974 
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1. La Quiebra es un procedimiento 

ejecutivo concursa!. 

2. La Quiebra es un sistema proc~ 

sal unitario, sui géneris. 

J. La Quiebra como proceso de ju

risdicci6n contenciosa y como

proceso de jurisdicci6n volun

taria. 

4. La Quiebra como instituci6n e~ 

cencialmente administrativa. 

La Quiebra es estimada por la may~ 

rta de los tratadistas como un procedimiento de car6cter 

ejecutivo concursa!, en raz6n de las consideraciones que 

ahora analizaremos. Al respecto, citaremos las siguien-

tes definiciones que en su conjunto apoyan este razona-

miento: 

Joaquín Escriche en su "Dicciona-

rio Razonado de Lcgislaci6n y Jurisprudencia" respecto -

del juicio ejecutivo señala que es ", •. un juicio suma

rio que no trata de declarar derechos dudosos Y centro--
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vertidos, sino solo da llevar a efecto lo que ya está d~ 

terminado por Ql juez o consta evidentemente de uno de -

aquellos t!tulos que por s! mismos hacen prueba plena y

que a la ley da tanta fuerza como a la decisi6n judicial. 

Este juicio no es propiamente juicio, sino más bien un -

modo de proceder para que se ejecuten y no queden iluso

rias las obligaciones o deudas ventiladas o decididas en 

juicio o comprobadas por t!tulos o instrumentos tan efi

caces como los juicios .•• " 1661 

Al respecto, Apodaca y osuna, ci-

t.t1ndo a Vivante. 1 señala que " El instituto de la quie~~ 

bra no pertenece a las leyes substantivas porque no se -

propone determinar cu~les son los derechos, más bien a 

las leyes procesales, puesto que su objetivo escencial -

es hacer reconocer derechos ya existentes a la apertura

de la quiebra, para satisfacer en media proporc16n, y se 

acopla especialmente al igual que ellos, busca la extin~ 

ci6n del dcreho mediante pago coat!vo, procediendo a la

liqu1daci6n de los bienes pertenecientes al deudor."(69) 

&H. ESCRICHC. Joaqutn. Op. Cit. Pág. 975. 

69. APODACA Y OSUNA, Francisco. Op. Cit. Pá9. 101. 
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Así, la Quiebra es considerada c2 

mo un procedimiento ejecutivo concursal, ya que median

te olla se observa la realización forzosa de los bienes 

del deudor. 

Sin embargo, esta concepci6n de -

la Quiebra es quizá una de las más vulnerables. Apoda-

ca y osuna la considera como la más vulnerable de 

todas ••• " 00 ), ya que efectivamente, e~isten diferen-

cias sustanciales entro el procedimiento_concursal y el 

ejecutivo. 

Ambos procedimientos de difcren-

ctan uno de otro por las siguientes razones; 

a) El ejecutivo presupone un in-

cumplimiento y un titulo ejecutivo, la Quiebra una in-

solvencia que no requiere ni de incumplimiento, ni de -

titulo ejecutivo. 

70. APOOACA y OSUNA, Francisco, Op. Cit. Pdg. 102 
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b) El juicio ejecutivo pretende -

el currplimicnto de una situaci~n jur!dica preestablecida 

la Quiebra, la declaraci6n judicial de una situac16n j~ 

rtdica y la constituci6n de un estado de Derecho. 

e} La inic1aci6n del juicio ejec~ 

tivo es por demanda del acreedor al deudor, acom9añada

dcl requerimtonto de pago y de no efectuarse este, se -

procede al embargo~ en la Quiebra se puede iniciar por

solicitud del pro~1o deudor~ de cualquior acreedor o de 

oficio. <71) 

Ahora analizaremDs la postura que 

sostiene que la Quiebra es un sistema procesal unitario 

sui g6ncris. 

NAvarrini, al anal.izar el probl~ 

ma, señala: "En su conjunto, el juicio de quiebra es -

necesariamente un juicio anico en rolaci6n a tos medios 

con que se desenvuelve y a sus fines •.. " l72l 

71. APODACA Y OSUNA, Francisco. Op. Cit. Págs. 102 y 
103. 

72. NA.Vl\RRitJI, Humbcrto. 2.E.:-...fi~ P.'.ig. 77 
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Rodr1guez y Rodr1guez, cit~ndo a-

Antonio Brunetti manifiesta quo se trata de un 

'procedimiento de procedimientos', en el que se desarro~ 

llan varios litigios contenidos en juicios especiales de 

conocimiento, coordinados entre s1, ~ efectos de ejecu-

c16n universal." ( 13 

Esto equivale a decir que se trata 

de un sistema procesal unitario sui gáneris, que es en -

parte procedimiento de conocimiento, en parte ejecuci6n, 

de jurisdtcci6n voluntaria, de actividad adrn.inistrativar 

aspectos todos ellos fundidos, pero que son, práctica y

doctrinalmente, perfectamente identificables. 

Una vez observado lo anterior, ob

servaremos aquella teofia que considera'a la Quiebra co

mo un procedimiento de jurisdicción contenciosa o como -

un proceso de jurisdicci6n voluntaria. 

Autores como Apodaca y Osuna, Ro-

dr1gucz y Rodr!guaz y Brunetti, sostienen la teorta de -

73. ROORICUEZ V RODRIGUEZ, ~oaqu!n. op. Cit. 
298. 

P.ltg. 
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que para apreciar la naturaleza jur1dica de la Quiebra -

se requiere observar quién es el que la propicia, esto

es, si se presenta a causa de la solicitud de un acre--

edor será un proceso de jurisdicci6n contenciosa y si la 

solicita el propio deudor será un proceso de jurisdic--

ciOn voluntaria. 

El procedimiento de apertura es el 

que le dá ·el tono a todo procedimiento de quiebra" 1 

señala Bonelli, citado por Apodaca y osuna. (74) 

Esta teor1a ha sido criticada en -

el sentido-de que el procedimiento de Quiebra tendr1n un 

desenvolvimiento iddntico, en cuanto a sus fines, unn -

vez decretada oficialmente, sin que tenga generalmente -

mayor importancia quién fu6 el solicitante de la misma. 

En opinión de D'Avack expresada --

por Apodaca y osuna, la Quiebra no es un ¡?roccdi--

miento ejecutivo mediante el cuSl se satisface a la masa 

74. APODACA y OSUNA, Francisco. 2.e~ Páq. 104 
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de acreedores, ni es tampoco un proceso sui g~neris cuyo 

f!n estriba en la divisi6n del patrimonio del deudor en

partes iguales, es decir, en la realizac16n de la 'Par -

Conditio Creditorum•, es un procedimiento administrativo 

que tiene por objeto eliminar delmundo comerciante los -

organismos desarreglados, es decir, aquellos organismos

que se encuontran eñ condiciones tales que la prosecu--

ci6n de su actividad pueda ser de grave perjucio para t2 

dos aquellos otros que estén o tengan en contacto con 

ellos." (75) 

Se puede decir con respecto a esta 

teorta que la actividad del Estado cumple con un interés 

fundamental y primario y que éste no puede ser una acti

vidad jurisdiccional, ni una actividad de jurisdicci6n -

voluntaria, sinQ una actividad escencialmente administr~ 

tiva, en donde se observan tan solo dos procesos de ca--

rácter jurisdiccional, que son: la declaración del esta

do de Quiebra y la verificaci6n de los créditos. (76) 

75. APODACA y OSUNA, Francisco. Op. Cit. Págs. 107 
y 108. 

76. ~ P~gs. 145 y 146. 
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As1 pues, el procedimiento de Qui~ 

bra no es, en mi opini6n 1 un procedimiento contemplado -

entre los de carácter civil, sino que constituye un pro

cedimiento especial que recoge un conjunto de normas de

diversas naturalezas para adaptarlas a sus fines propios 

creando as! un Derecho Procesal concursal. 

Una vez expuestas las teor1as dom~ 

nantes en cuanto a la naturaleza jur1dica del procedi--

miento de Quiebras, nos permitiremos exponer la opini6n

de que la Quiebra es, sin duda, un procedimiento sui -

g6neris. 

Señalamos lo anterior ya que es d~ 

finitivo, a nuestro entender, que en procedimiento de 

Quiebra se presentan aspectos de jurisdicción contencio

sa, de jurisdicci6n voluntaria, ejecutivos y de carácter 

administrativo. 

Quiz~ los actos de Quiebra son en

gran parte administrativos, pero no por esto vamos a de

cir que.ésta sea su naturaleza jur!dica, toda vez que -

consideramos que ~stos solo concurren a los ya menciona

dos, y por lo mismo distinguen a esta instituci6n como -

Gnica en conclusión sui qéneris. 
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Resumiendo, podemos decir lo si~=-

al En nuestra opini6n, la Quiebra

es una instituci6n de interés -

pGblico, ya que es el Estado a

quien corresponde la tutela de 

intereses colectivos. 

El interés del Estado en la --

Quiebra se encuentra muy por eu 

cima de los intereses de los ~~ 

deudores as1 como de los acre-

cdores, ya que el Estado no in

terviene GniCaMente en cuestio

nes tutelares para con los int~ 

reses particulares de los mis-

mos, sino que tiene inteiés pa

ra salvaguardar sus propios in

tereses como son, por ejemplo,

la pol1tica econ6mica. 

El hecho de que el Estado no -

realizara su intervenci6n den-

tro del procedimiento de Quie-

bra implica que este procedi--

miento quedara totalmente en m~ 

nos de entes particulares para 

que fuera manejado y ejecutado-
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por los mismos, lo cual traería 

como consecuencia un retroceso

en el proceso hist6rico jurídi

co de la Quiebra, cuando se 

creía que la liquidación concu~ 

sal se había instituido en fa-

ver de los acreedores y en don

de el papel del Estado era to-

talmente nulo. 

b) La -naturaleza jurídica del pr~ 

cedimiento de Quiebra es sui -

gdneris, ya que en él concurren 

aspectos de jurisdicción conte~ 

ciosa, de jurisdicción volunta

ria, ejecutivos y de cardcter -

administrativo. 
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2.3. ORGANOS DE LA QUIEBRA. 

Los 6rganos de la Quiebra en el D~ 

recho mexicano se encuentran identificados en el T1tulo

eegundo de la Ley de Quiebras y Suspcnsi6n de P.agos, y -

son los siguientes: 

a) Juez 

b) Sindico 

el Intervenci6n 

dl Junta de acreedores. 

Considero importante ennumerar y -

precisar los 6rganos del procedimiento de Quiebra que se 

ñala nuestra legislaci6n, de acuerdo a la funci6n espec! 

fica y fundamental de cada uno de ellos, de la siguiente 

manerai 

Jurisdicci6n 

Administraci6n 

Vigilancia---

Deliberante 

El Juez 

La Sindicatura 

La Intervenci6n 

Junta de 

Acreedores. 
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El procedimiento de Quiebra se --

constituye como un consorcio de los interesados en la l! 

quidaci6n del patrimonio del deudor coman. (771 

oe esta forma, podemos decir, si-

guiendo al maestro Garr!guez, que los fines que persigue 

la 1nstituci6n de la Quiebra son la liquidación de los -

bienes y el pago a los acreedores. Los anteriores su--

puestos no pueden ser encomendados a los acreedores, de

finitivamente el procedimiento requiere de la tutela de-

6rganos que realicen adecuada y positivamente los actos

enoaminados a atender los fines anteriormente menciona-

dos. 

Por otra parte, la propia Ley de -

Quiebras y Suspensi6n de Pagos no ha querido que la org~ 

nizaci6n y gesti6n de la Quiebra se ostente como poder -

aut6nomo de los acreedores: en consecuencia la Ley no s~ 

lo determina los 6rganos de la Quiebra y sus funciones,

sino que hace que estas se sometan a la direcci6n de la

autoridad judicial, actuando esta como 6rgano represent~ 

tivo del inter6s pfiblico. 

77. GARRIGUEZ, Joaquín. 2.e.~! P5q, 442 
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Considerando lo anterior, y de r-~ 

acuerdo con la complejidad de intereses que en procedi-

miento de Quiebras se ventilan, es de donde se desprende 

la variedad de los órganos de este procedimiento de eje

cución concursal, 

2.3.1. EL JUEZ. 

Tomando en consideración el car6c

ter do orden pQblico que el legislador le ha dado al pr~ 

cedimiento de Quiebra, el juez es el 6rgano principal de 

esta; la primera autoridad en el procedimiento. 

Joaqutn Rodr1guez y Rodr1guez defi 

ne al juzgador diciendo que " El juez es en la Ley de -

Quiebras el elemento central del procedimiento .•• " (1B l 

En virtud de ser el juez el elcme~ 

to central del procedimiento, es en 61 en quien recaen -

78. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. Op. Cit. P~g.311 
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las facultades de direcci6n, vigilancia y gesti6n de la 

Quiebra y de sus operaciones. 

Las atribuciones del juez se en--

cuentran contenidas en el tttulo II, Capitulo I, Articu

lo 26 de la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos, que -

dice: 

nArt. 26.- Serán atribuciones del-

juez: 

I. Autorizar los actos de ocupa--

ci6n de todos los bienes y de los libros, documentos y -

papeles del quebrado concernientes a su empresa e inter

venir personalmente en tales actos, si as! lo estimare -

conveniente. 

II. Examinar los antedichos bienes, 

libros, documentos y papeles del quebrado. 

III. Ordenar las medidas necesarias

para la seguridad y buena conservaci6n de los bienes de

la masa. 

IV. Convocar las juntas de acreedo

res que prescribe la Ley y las que estime necesarias y -

presidirlas. 



-94-

V. Vigilar la actuaci6n y remover, 

cuando se compruebe que haya causa justificada para ello 

al personal necesario y profesionistas designados por sl 

sindico en interés de la quiebra. 

VI. Resolver las reclamaciones que 

se presentaren contra actos u omisiones del sindico. 

VII. Autorizar al sindico: 

a) Para iniciar juicios cuando 

este lo solicite e intervenir en todas las fases de su 

tramitaci6n, y 

b) Para transigir o desistir del 

ejercicio de acciones y, en general, para realizar todos 

los actos que excedan de los puramente conservatorios y

dc adrninistraci6n ordinaria. 

VIII. Inspecciónar la gestión del

s1ndico e instarlo al cumplimiento de los actos o ejerc! 

cio de las acciones dtiles a la masa y celar el buen ma

nejo y administraci6n de los bienes de la masa, 

IX. Remover al sindico mediante r~ 

soluci6n motivada de oficio o a petici6n de la parte in

teresada. 
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X. Examinar y comprobar los crédi 

tos y vigilar la formaci6n del estado pasivo que se deb~ 

rá presentar a la junta de acreedores. 

XI. En general todas las que sean 

necesarias para la resoluci6n de los conflictos que se -

presenten, hasta la extinci6n de la quiebra." 

Dentro de las facultades de natur~ 

leza jurisdiccional, podemos señalar en orden de impor-

tancia, las siguientes: 

A) La declaraci6n del estado de -

Quiebra del comerciante. 

B) El reconocimiento de cr~ditos 

para efectos de partic1pac16n 

en la junta de acreedores 

C) Señalar la fecha de los efectos 

de retroacci6n de la Quiebra. 

D) Resolver sobre al reconocimien

to, graduac16n y prclaci6n de -

cr~ditos. 
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Por otro lado, las facultades adtni 

nistrativas del juez de la Quiebra son las siguientes: 

l. Ordenar las medidas precnuto-

rins necesarias antes de la declaraci6n de Qñiebra. 

2. Tomar la iniciativa de la de~-

claraci6n de Quiebra. 

J. Ordenar la ocupación de los -

bienes, libros, documentos y papeles del quebrado, cono

cimientos a su empresa e intervenir personalmente en ta

les actos, si lo estima conveniente. 

4. Autorizar y vigilar la conti-

nuaci6n de la empresa, el levantamiento de los sellos, -

examinar libros, bienes y papeles ocupados. 

5, Ordenar todas las medidas nec~ 

sarins para la seguridad y buena conservaci6n de los bi~ 

nes. 

6. Nombrar al síndico, nombrar -

provisionalmente a la intervenci6n y vigilar sus gestio

nes. 
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7. Autorizar gastos extraordina-

rios del sindico, vigilar sus actividades procesales en

represcntaci6n del quebrado y autorizarlo a realizar el

activo de la fallida. 

B. Aprobar el convenio y vcrifi-

car las varias proposiciones. 

9. Convocar y presidir las juntas 

de acreedores que prescribe la Ley y las que estime nec~ 

sarias, señalando el porcentaje de cr6ditos que se lee -

reconoce a los acreedores a efecto de su participación -

en la junta. 

10. Resolver las reclamaciones 

que se presenten contra actos u omisiones del sindico y

la intervención, poni6ndoles las sanciones de Ley, o en

su caso removerlos del cargo a instancias de la parte i~ 

teresada, 
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2.3.2. EL SINDICO. 

Para poder explicar las funciones -

que desempeña el sindico dentro del procedimiento de 

Quiebra, es preciso dar un concepto del mismo. 

Joaquín Gnrrígucz define a la sin

dicatura diciendo que " ••• su car~cter es el de repre

sentante de ln masa de acreedores de la quiebra y admi-

nistradorcs legales de su patrimonio." (79i 

y Rodríguez, 

Segan el maestro Joaquín Rodríguez 

"El sindico es el representante del Estado 

que realiza una funci6n pQblica; ejercer tutela que co-

rrospondc al Estado en la liquidaci6n o mantenimiento de 

una empresa que se encuentra en una situaci6n ccon6mica

anormal." (BO) 

En la exposici6n de motivos de --

nuestra Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos se ha est~ 

79, GARRIGUEZ, Joaquín. Oe. Cit. Prtg.445 

RO. RODRIGUEZ '{ ROORIGUEZ, Joaqu!n. Op. Cit. P~g.312 
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Cerecho p6blico. La exposici6n de motivos dice as!; 

nen el sistema en que se propugna 

os evidente que la sindicatura es un representante del

cstado en la liquidaci6n o mantenimiento de una empresa. 

SU carácter do funcicna.rio resulta en funci6n de su nombra--

micnto, que puede ser hecho por el juez, en curnplimien~ 

to de funciones ttptcarnente administrativas, en la pro

tccci6n que la Ley le concede mientras desempeña el caE 

90, en la sanciOn penal por los delitos que 9ueda come

ter ·durante su gesti6n." 

dice que el stndico 

El maestro Antonio Orunctti nos -

forma parte del organismo ad-

mistrativo de la Quiebra1 más exactamente, es el 6rgano 

ejecutivo del procedimiento coneursal. Su posici6n cs

de Derecho pGblico, en cuanto desempeña unn funci6n pO

blica, tanto es ns! que la ley lo califica de funciona

rio pdblico. Lo designa el Estado y por medio del Tri

bunal lo nombrn, lo vigila y lo revoca, si fuera neccs~ 

ria, por consiguiente sus atribuciones constituyen 

otros tantos poderes-deberes de su función. No quita -

esto que su funci6n sea destacada incluso en el campo 

del Derecho privado en el que la función de ndministrn

dor de los bienes de la masn le atribuye derechos an~l2 
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gas a los del ~statru:ío judicial ••• n (81) 

El nombramiento de la sindicatura

lo hace el juez en la sentencia que declara la Quiebra.

Este nombramiento os de carácter definitivo. 

El articulo 28 de la Ley de Quie-~ 

bras y Suspensi6n de Pagos, vigente hasta el d1a 31 de -

Julio de 1987, decia~ 

"Articulo 28.- El nombramiento del 

sindico recaerá en una de las instituciones o personas -

que so indican a continuaci6n, en orden de preferencia: 

I. Instituciones de cr6dito lega! 

monte autorizadas para ello. 

II. Cdmaras de comercio y de in--

dustria, 

III. Comorciales sociales e indiv! 

81. BRUNETTI, Antonio. Qp. Cit. Pág. 191 
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duos legalmente inscritos en el Registro PQblico de Co-

mercio. 

El texto actual del art!culo 28 de 

la Ley do Quiebras y Suspcnsi6n de Pagos, seg6n las re-

formas publicadas el 13 de Enero de 1987, que entraron -

en vigor el 13 de Julio del mismo año, qued6 redactado -

de la siguiente manera: 

"Art!culo 28.- El nombramiento de

los a!ndicos podrá recaer: 

I. En la Cfimara de Comercio o en

la tndustria, a la cual pertenezca el fallido, salvo que 

se trate do una entidad paraestatal; y 

II, En la Sctciedad Nacional de -

Crtidito que señale la Secretaria de nacicnda y Crédito -

PQblico, en cualquier.otro caso; lo cual otorgar& la pr~ 

fcrcncia prevista por el artículo 447 de la presente Ley 

si se trata de una empresa aseguradora. 

El juez, al recibir la demanda de 

la dcclaraci6n de Quiebra, deber5 notificarla a la Cám~ 

ra de Comercio o de Industria correspondiente y a la s2 
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cretaría de Hacienda y Crédito P6blico, p;;i.ra hacer la d~ 

signaci6n del síndico en la sentencia que daclare en su-

caso." 

Por otro lado, quien haya sido de

signado como sindico en la sentencia que declara el cst~ 

do de Quiebra, :deberá manifestar la aceptaci6n del car

go o bien negarlo dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificaci6n de su nombramiento. Segan la Ley de Quie-

bras en su articulo 39 dice que la aceptaci6n del cargo

de la sindicatura es voluntario. 

Una vez que el sindico h,ya acept~ 

do el cargo conferido, podrá ser impugnado ya ~a~ por el 

quebrado o bien por alguno de los acreedores con base en 

lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Quiebras y

Suspensi6n de Pagos. Dicha impugnación se substanciará

por la v!a incidental pero no origina ninguna causa para 

la suspensi6n del procedimiento, lo cual resulta adecua

do para evitar atrazos innecesarios. 
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• Derechos y Obligaciones del Sindico 

Ennumerando los derechos y obligaci~ 

ncs que la Ley otorga a la sindicatura, mencionamos los

siguicntes: 

l. Tomar posesi6n de la empresa y 

de los dcmSs bienes del quebrado. 

2. Redactar el inventario de la -

empresa y de los demAs bienes de la misma. 

3. Formar el balance, si ol quebr~ 

do no lo hubiere presentado, y en caso contrario, verif! 

carlo si procediere, o darle su visto bueno. 

4. Recibir y examinar los libros, 

papeles y documentos de la empresa y asentar en los pri

meros la correspondiente nota de revisado. 

5. Depositar el dinero recogido -

en la empresa o con ocasi6n de pagos al quebrado, salvo

los casos que la Ley excluya de modo expreso. 
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6, Rendir al juez, antes de que -

se celebre la junta de acreedores a que se refiere la -

fracción VI del articulo 15, un detallado informa, Vista 

la oportuna memoria del quebrado si se hubiere presenta

do, acerca de las causas que hubieren dado luqar a la -

Quiebra, constancias particulares del funcionamiento de

la empresa, eatado de sus libros, época a la que se re-

trotrae la Quiebra, gastos personales y familiares del -

quebrado, rcspon sabilidad de este, as! como cuantos da

tos juzgue oportunos. 

7, Establecer la lista provisio-

nal de los acreedores privilegiados, as! como los ordin~ 

rios que fueren presentando. 

8, Hacer del conocimiento del juez 

los nombramientos de delegados, mandatarios y en general 

del personal que haya designado en interés de la Quiebra. 

9. Llevar la contabilidad de la -

Quiebra, con los requisitos que establece el Código de -

Comercio, 

Cuando la Ley no determine un ~la

zo para el cumplimiento de las obligaciones que incuben

al sindico, este deber! ejecutarlas con la diligencia d:_ 

bida. 
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Como obligaciones del sindico pod~ 

rnos mencionar las siguientes: 

l. Declarar la aceptación del ca~ 

go dentro de las 24 horas siguientes en donde se le hizo 

saber su nombramiento. 

2. Ga~antizar el manejo de la --

Quiebra mediante una fianza, prenda, dep6sito o hipoteca 

debiendo cargarse a la Quiebra todos los gastos que ori

gine la causi6n otorgada. 

3. Depositar el dinero recogido -

en la empresa, salvo en los casos en que la Ley c~cluya

de modo expreso. 

4. Res?onder de los actos indebi

dos en que incurra en el dcsP.mpeño de su cargo. 

S. Rendir informes trimestrales. 

6. Ubicar y notificnr la senten-

cia de la declaración de Quiebra. 
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El gindico tiene derecho a honora

rios, de acuerdo al art!culo 57 de la Ley de Quie~ras y -

Suspensi6n de Pagos. Estos honorarios serán cubiertos 

al síndico al finalizar el desempeña de su cargo. 

2.3.4. LA INTERVENCION. 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n d~ 

Paqos, en su art!culo 58 dispone lo siguiente; 

"Art~culo 58. Para la representaciCSn 

de los intereses de los acreedores en la vigilancia de la 

actuaci6n del s!ndico y de la dministracidn de la Quiebra, 

se nombrar~n uno, tres o cinco interventores, a juicio -

del juez, segan la cuantía e importancia de la Quiebra, -

que constituir~ la intervenci6n de la misma. 

Igualmente podr4n nombrarse los s~ 

plentcs necesarios." 

El maestro Joaqu!n Rodríguez y Ro

dríguez define a la intervenci6n do la siguiente manera : 

" Para representar los intereses de los acreedores en la

vigi lancia de l~ actuaci6n del s!ndico y en la adminis--
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traci6n de la quiebra, se nornbrardn varios interventores 

que actOan colegiadamente y constituir4n la intervenci6n 

de la Quiebra." (62) 

En la sentencia que declare el es

tado de Quiebra, el juez nombrará provisionalmente a un

interventor y posteriormente se hará el nombramiento del 

interventor definitivo por la junta de acreedores. 

Podernos decir que la diferencia en 

tre el interventor provisional y el definitivo es quien

lo designa. 

La designaci6n del interventor pr~ 

visional ta efectQa el juez en la sentencia declaratoria 

de la Quiebra, dicho nombramiento podrá recaer ya sea en 

un acreedor del quebrado o bien podr~ designar como in-

terventores a personas que no tengan la mencionada cond! 

ci6n, an el caso de que et juez desconozca quiénes sean 

los acreedores del quebrado. 

82. ROOftIGUEZ Y ROORIGUEZ, Joaquín. Op. Cit. P~g. 318. 
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La designaci6n de los intervento

res definitos se hace de la siguiente manera: 

l. Se efecttia por la junta de 

acreedores, misma que ser~ convocada de oficio, a peti-

ci6n del interventor provisional o de un acreedor. 

2. La designaci6n se hace por ma

yoría de créditos presentes en la junta. 

3. Cada acreedor solo tiene dere

cho a un voto, independientemente de la proporción de su 

cr~dito. 

4. No se requiere calidad o capa

cidad alguna para ser designado como interventor defini

tivo. 

Facultades y Obligaciones del 

Interventor. 

Las facultades y obligaciones del 

interventor se encuentran reguladas en los art!culos 49, 

51, 63, 64, 67 fracci6nes I, II, III, IV, v, VI, VII y-
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VIII, 69, 139, 203, 204, 224 y 229 de la Ley de Quiebras 

y suspensi6n de Pagos, y son las siguientes: 

a) Pedir la remoci6n del sindico. 

b) Reclamar los actos y omisiones

del sindico ante el juez de la Quiebra. • 

el. Recurrir las decisiones dal --

juez que sean perjudiciales a los intereses o derechos -

de los acreedores. 

d) Solicitar al juez de la Quiebra 

que ordene la comparecencia del sindico o del quebrado -

para que informen a la intervenci6n del estado y asuntos 

de la Quiebra. 

e) Ejercer las acciones de respon

sabilidad en contra del juez. 

f) Dictaminar acerca del cumpli--

micnto de contratos pendientes de ejecución. 

g) Dictaminar sobre los informes -

trimestrales de la sindicatura, así como del estado que

guarda la Quiebra. 
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hl ~-Examinar la correspondencia.

libros y docwnentos del quebrado. 

i) Dictaminar acerca de las detnan,.,

das de reconocimiento de crédito que se presenten al pr2. 

cedimiento de Quiebra. 

Las obligaciones del interventor --

son las siguientes: 

a) Aceptar el cargo durante al lae 

so de 72 horas siguientes a la notificaci6n de su nombr~ 

miento~ o bien a partir del momento que se hagan sabedo

r es del juicio. 

b) Pedir al juez la celebraci6n de 

la jun~a aKtraordinaria de acreedores en los casos pre-

vistas por la Ley. 

e) Informar bimestralmente a los -

acreedores d~ la Quiebra, para qu~ !anoacan la situaci6n 

que guarda la misma. 

dl Responder ante las <acreedores -

de la Quiebra de posibles daños y perjuicios que cnuse -

por no actuar da acuerdo a lo dispuesto por la Ley de --
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Quiebras y suspensi6n de Pagos. 

e) Comunicar a los acreedores los

datos relativos a las cuentas y estado de la Quiebra, p~ 

ra que usen sus derechos en relaci6n con las decisiones

adoptadas. 

Los interventores desempeñarán su

cargo todo el tiempo que dure la Quiebra, pero podrán -

ser removidos por el juez en los mismos casos y circuns

tancias que los síndicos. 

• Remoci6n y Terminaci6n. 

Para que el juez pueda remover a ... 

un interventor será necesario que exista alguna causa de 

remoci6n, que son exactamenta las mismas que se aplican

para el caso de remoci6n de la sindicatura. 

Rodr!guez y Rodr!guez hace un co-

mentario en la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos, di 

ciendo que ",., la remoci6n de la intcrvenci6n solo ca

be por mal desempeño de su cargo, enunciación general1si 

ma en la que pueden comprenderse todos los supuestos de 
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infracción a las obligaciones qua conforme a la Ley lcs

corresponden y por no tener calidad de acreedores, cuan

do se trate de interventores provisionales y existan 

acreedores que puedan y quieran desempeñar el cargo."(83) 

La~rcnuncia del interventor la

contompla la Ley en forma casi id~ntica a la renuncia do 

la sindicatura, en ambos casos el juez discrecionalmente 

decidir~ de plano si es aceptable la renuncia, conforme

ª las causas muy graves que dichos 6rganos en su caso e~ 

pongan. 

La terminaci6n del cargo de los i~ 

terventores se dá con la conclusión del procedimiento de 

Quiebra por cualquiera do las situaciones que se encuen

tran previstas en la Ley do Quiebras y Suspensi6n de Pa

gos, ya sea por el pago concursal, convenio entro los -

acreedores y la fallida, falta de concurrencia de acre-

edores, etc, 

En cuanto a la responsabilidad en

que incurre el interventor se aplicar!n en t~rminos an!

logos las disposiciones que fijan la responsabilidad del 

sindico frente a la masa. 

83. ROORIGU&Z Y ROORIGU&Z, Joaqu!n. Comentario a la Ley 

de Quiebras y Suspensión de Pagos. P~g. 72. 
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2.J.5, LA JUNTA DE ACREEDORES. 

"La junta rle acreedores puede deff, 

nirse diciendo que es la reuni6n de acreedores del que-

brado legalmente convocados y reunidos para expresar la

voluntad colectiva en materia de su competencia."(94) 

"La voluntad de los acreedores como 

colectividad se manifiesta en los acuerdos que por mayo

rta legal tomen dentro de las juntas generales de acre-

edores. Esto es pues, el 6rgano espcctfico de defensa -

de los intereses de la masa pasiva, cuya intervenci6n se

manifiesta a lo largo del procedimiento de quiebra, sie~ 

pre que es conveniente conocer la voluntad de los acre~

edores sobre actos fundamentales de la liquidaci6n." ~ 85) 

Anteriormente, la junta de acrced2 

res se constituy6 como el organismo principal de los pr2 

cedimientos de Quiebras. En la legislaci6n vigente se -

fueron reduciendo las facultades que hactan de la junta-

84. RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Joaquín. Op. Cit. P~q. 319 

es. GARRIGUEZ, Joaquín. op. Cit. Pág. 447 
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acreedores el principal 6rgano de la Quiebra; estas -

facultades se fueron delegando algunas veces sobre el -

juez de la Quiebra y otras sobre el s!ndico y el inter

ventor. 

La raz6n de la disminución de las 

facultades de la junta de acreedores se debe básicame~ 

te al mismo enfoque o a la misma direcci6n que se le -

di6 al procedimiento de Quiebra; a continuaci6n se exp2 

nen los argumentos que contiene la exposición dcmotivos 

de la Ley, que en la parte conducente dice: 

" en esta disminuci6n han in--

fluido no solo las razones doctrinales derivadas de la

nueva direcci6n impresa al procedimiento de quiebra, s~ 

no tambi~n a razones de orden práctico (inconvenientes

'i dificultades de reuniones repetidas)." 

La convocatoria para la celebra-

ci6n de la junta de acreedores corresponde al juez de -

la Quiebra, mediante la notificaci6n personal que se h~ 

ga al s!ndico, a la intcrvenci6n y al quebrado para co~ 

vocar a los acreedores, se ha previsto en la Ley que se 

efcctGe por medio de publicaciones. 
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Para que la anterior convocatoria

sea considerada formalmente deberá llenar los siguientes 

requisitos: 

l. Lugar y local de la celebraci6n, 

2. Fecha y hora de la junta, 

3. Orden del dta. 

A falta de alguno de estos requisi 

tos la convocatoria será nula. 

A la junta de acreedores tienen d~ 

recho de asistir y votar en ella aquellos acreedores cu-

yas demandas del reconocimiento hubieren sido declaradas 

admisibles por la intervenci6n y por la sindicatura. 

Igualmente pueden asistir y votar los acreedores cuyas -

demandas de créditos sean rechazadas por la sindicatura

y el interventor pero que el juez de la Quiebra resolvi6 

previamente reconocer al acreedor su derecho de partici

par en las juntas, (Artículo 80 de la Ley de Quiebras y

Suspensi6n de Pagos), 
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Resulta conveniente aclarar que a

las juntas de acreedores no solamente pueden asistir los 

acreedores reconocidos, sino también aquellos cuyo reco

nocimiento de cr6dito haya sido declarado admisible1 la

intervenci6n, el sindico y el quebrado asisten pero sin

derccho a votar. La asistencia do los acreedores a las -

juntas es realmente importante, ya que es este el dnico-

6rgano en donde los acreedores tienen voz y voto. 

Para celebrar una junta de acreed~ 

res no se necesita un quorum o porcentaje de acreedores

presentes, sino que bastaría con la presencia de uno so

lo de ellos para declarar v6lida la junta. 

Ahora bien, por lo que se refiere

ª la junta de reconocimiento, rectificaci6n y graduación 

de los créditos se puede decir que constituye simplemen

te un aspecto de carácter formal del procedimiento, ya -

que el objeto de la misma es para impugnar los créditos

de cada uno de los acreedores que hayan solicitado el r~ 

conocimiento de sus créditos. 

Por lo que respecta al procedimie~ 

to de convocatoria y publicidad de la junta de reconoci

miento, rectificación y graduación do créditos, es igual 



-117-

a las de las juntas de acreedores, con la salvedad de 

que la orden de convocar a la junta de reconocimiento la 

hace el juez en la sentencia que declara la Quiebra, y 

su celebraci6n deberá efectuarse dentro de un plazo no -

mayor de 45 d1as contados a partir de los 15 d1as si---

guientes a la fecha en que expir6 el Plazo legal para la 

presentación de las demandas de reconocimiento de crédito 

segdn lo manda el articulo 15 fracciones V y VI de la -

Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos. 

El procedimiento de reconocimient9 

se desarrolla bSsicamente en dos etapas; la primera est& 

constituida por el reconocimiento provisional de crédi-

tos, a efectos de señalar los derechos de los acreedores 

a la junta de reconocimiento, fijando la calidad de su -

participaci6n en dichas juntas. La segunda etapa del 

procedimiento de reconocimiento de créditos va desde la 

junta de acreedores hasta concluir con la sentencia so-

bre admisi6n o desestimaci6n de los créditos. 
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2.3,6. EL MINISTERIO PUBLICO. 

El ministerio pablico no es, en -

realidad: un 6rgano del procedimiento de Quiebra. 

Segfin el maestro Ra61 Cervantes -

Ahumada, la Ley ordena absurdamente en el art!culo lºdcl 

Capttulo de las disposiciones generales de la Ley de --

Quiebras y Suspensi6n de Pagos que, "El ministerio pfi-

blico ser~ oido en todos los actos previos a la formula

ci6n deresoluciones judiciales, tanbo en el procedimien

to de quiebras como en el suspensi6n de pagos." (86) 

Definitivamente el papel que dese~ 

peña el ministerio pfiblico es importante, ya que su in-

tervenci6n es una consecuencia 16gica en virtud de que -

la Quiebra es considerada como materia de interés pfibli

co. 

La intervenci6n del ministerio pO

blico en el procedimiento especial ~e Quiebra sucede 

86. CERVANTES AHUMADA, Rartl. oe. Cit. Pág. 78 
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cuando existe alguna opini6n en donde se encuentre rela

cionado el interés pOblico, actuando como representante

social. 

La Ley de Quiebras y suspensi6n de 

Pagos contiene las siguientes disposiciones relativas al 

ministerio pG.blico, donde se ordena su intervenci6n: 

1. Consignaci6n en el caso de in

cumplimiento de las disposiciones sobre publicidad de la 

sentencia. (Articulo 18) 

2. Extinci6n por acuerdo unánime

de los acreedores concurrentes. (Articulo 295) 

3. Iniciativa de la declaraci6n -

de Quiebra. (Artículos 5 y 9) 

4. Notificaci6n de la sentencia -

de Quiebra. (Articulo 16) 

S. Reclamaci6n contra el sindico. 

(Artículo 4 9) 

6. Reconocimiento de cr4ditos. --

(Articulo 238) 
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7. Rehabilitaci6n. (Articulo 388) 

e. Represcntaci6n de sociedades.-

(Arttculo 89) 

9. Persecuci6n de delitos de Qui~ 

bra. (Art1culo 87) 

10. Disposiciones generales. (Art! 

culo 1) 



CAPITULO IIt. 

LA FIGURA DEL Ih'TERVENTOR EN EL OERCCHO UEXICAUO. 

Para poder ubicar al interventor en -

el procedimiento de quiebra considero de suma importancia -

hacer mención a los diversos tipos de interventores que - -

existen en nuestro derecho mexicano, ya que estos se desen

vuleven en otros procedimientos como el mercantil y el her~ 

ditario con funciones y atribuciones diferentes a las de un 

interventor como 6rgano de la auiebra. 

3.1 L/\ INTEHVENCION EN .JUICIOS SUCESORIOS. 

Los juicios sucesorios son una de las 

especies de los juicios universales, los otros son los con

cursos y las quiebras mercantiles. 

Existen dos tipos de juicios Suceso--

rios que son los testamentarios y los intestados. En am--

bes se liquida el patrimonio del difunto, pero antes de ha

cerlo es indispensable determinar quienes son los herede- -

ros, acreedores y deudores del de cujus y cu~les los bienes 

("'UC forman el haber heretlitario. 

En los .Juicios sucesorios existen 6r

ganos para que el procedimiento pueda desarrollarse y lle-

gar a su fin, dichos 6rganos son: 
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a) el albacea. 

b) la junta de herederos. 

e) el Ministerio Ptlhlico. 

dl el interventor. 

e) los c6nsules extranjeros. 

f) los representantes de la benefi--

cencia ptlblica. 

g) los tutores. 

El interventor en el juicio suceso-

ria es el vigilante de la actuaci6n del albacea, 

El interventor en los procesos suce

sorios dispone de facultades en ocasiones muy limitadas y 

en otras carece totalmente de las atribuciones propias de 

un depositario interventor, dado que no recibe ni puede r~ 

cibir bienes de ninguna especie con motivo de su nombra- -

miento, 

El maestro Rafael Rojina Villegas -

distingue diversas clases de interventores, atendiendo a -

las disposiciones que sobre materia hereditaria existen en 

los C6digos procesal y civil respectivamente, y son los si 

guientes; 
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a) lrnerventorcs provlslona\es, 

b) Interventores dcflnltlvos, 

Los lntervcntorcs provlslona les son aqué

llos que designa el juez en tos siguientes casos: 

o) Cuando pasados 10 dtas de tn muerte -

del autor de In sucesión no se hubiere presentndo el testnn1cn·o, o 

en el no hubiere designo.do albacea, ni tnn1poco se hubiere denuncia-

do el lntestndo. En estas dlstlnU\S hipótesis cumplidos estos requtsltns, 

el juez nombrara un lntcrvcnlor que sen mayor de edad, de notorio 

bucnn conducm, con domlc\\lo en lugar del juicio sucesorio, debiendo 

caucionar su man~jo con fianza judicial preverá otorgar en el plazo de 

10 drns contados n parcir de ta accptnclón del cargo bajo pena de remo

ción. 

Por lO que se refieren b funclOn del interven

tor provlslonnl, se encuentra regulada en el articulo 772 del Código de 

Procedlmlcnto~ Civiles parn el Distrito Fcd•!rnl, que dice lo siguiente: 

"Artfcuto 772. - El interventor recib\rl1 tos bienes por inventnrio y -

tendrtt el caractcr de simple deposltnrio 
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sin poder desempeñar otras funciones administrativas -

que las de mera conservaci6n y las que refieran al pago

de las. deudas mortuorias con autorizaciiín judicial." 

Si los bienes estuvieren situados-

en lugar diverso o a largas distancias bastará para la 

formaci6n del inventario, que se i.1aga menci5n en el de -

los titulas de propiedad, si existen entre los papeles -

del difunto o la descripci6n de ellos seg6n las noticias 

que se tuvieren. 

La funci6n del interventor es ex--

clusivamente provisional, pues cesar5 despuás de que sea 

nombrado o bien se d6 a conocer a la albacea de la suce-

si6n, una vez que el albacea está desempeñando su carga

se le hará entrega de los bienes sin que esto quiera de

cir que los pueda retener bajo ninguna circunstancia ni

siquiera por gastos de manutenci6n o mejoras, segan lo -

dispuesto por el articulo 113 del C5digo de Procedimien-

tos Civiles para el Distrito Federal. 

La segunda categorta de los inter

ventores provisionales, siguiendo al maestro ~ojina Vi-

llegas, es la que regula el articulo 836 del C6digo de -

Proccdi~ientos Civiles para el Distrito Federal, que se 

1 
1 
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d6 cuando por cualquier motivo no hubiere albacea des-

pu6s de 30 d1as de iniciada la -sucesi6n 1 cuyo efecto

el juez nomhrar6 un interventor que podr6 intentar, pr~ 

via autorizaci6n que corresponde, todas aquellas accio

nes que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efec

tivos los derechos pertenecientes a la herencia, as1 c~ 

mo contestar las demandas que se promovieron en contra

de la sucesi6n. 

El juez de la sucesi6n podr6 solo 

en caeos muy urgentes autorizar al interventor para que 

demande y conteste a nombre de la sucesi6n. Los terce

ros no podrfin alegar en vta de defensa la falta de aut2 

rizaci6n judicial mencionada. 

A este respecto, el arttculo 837-

del C6digo Procesal Civil para el Distrito Federal di-

ce: 

"P.rttculo 831.- El interventor no 

podrá demandar en juicio las acciones que por raz6n de

mcjoras, manutenci6n o reparaci6n tenga contra la test~ 

mentartn o el intestado, a no ser que haya hechos los 

gastos respectivos con previa autorizaci6n judicial." 
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b) Los lnterventorcs Jefinltivos siguien

do al mncrnro Rojina V ti legas los interventores dcflnlllvos se encuen

tran definidos como sujetos del Derecho heredtrnrto, por el art[culo 

1729 del Código Civil diciendo que son aquellos que tienen por objeto 

vigilar el exacto cumplimlcn:o del cargo de albacea. O sc.i .. el tn-

tervenlor en ta herencia es un órgano de control de la funciones del 

ntb..1cca a efecto Je vigilar el exacto cumplimiento de su cargo. (87) 

Por lo que se refiere a su funciona mte11-

to, los Interventores dertnittvos no pueden tener In posesión de los -

bienes hcredlmrlos, 6sto3 duran en su función todo el tiempo que du

re su cargo el albacea del juicio hercdlmrio. 

El artfculo 1733 del Código Civil dice 

al respecto: 

87, - RO]INA VILLEGAS, RUfael. ~ l'dg. 24 
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"Artículo 1733.- Los interventores 

durarán mientras que no se revoque su nombramiento," 

El art!culo 1731 del C6digo Civil -

previene los casos en que es forzoso nombrar un interven-

ter definitivo, y dice: 

"Articulo 1731.- Debe nombrarse pre

cisamente un interventor: 

I, Siempre que el heredero est6 au

sente o no sea conocido; 

II. Cuando la cuantía de los legados 

iguales o exceda a la porción -

del heredero albacea; 

III.Cuando se hagan legados para ob

jetos o establecimientos de ben~ 

ficencia ptlblica." 

Por lo que respecta a la terminación 

del cargo de interventor, podemos decir que las mismas ca~ 

sas que dán fin al cargo del albacea, terminan tambi6n con 

el cargo de interventor. 

Tomando en cuenta todo lo anterior -
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podemos observar que el interventor como órgano del juicio

hereditario tambi~n ejerce funciones de vigilante y tambi6n 

se constituye corno un auxiliar de la administraci6n de jus

ticia, pero sus facultades y atribuciones son diferentes a

las que goza el interventor en la Quiebra. 
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J,2 EL DEPOSITARIO INTERVENTOR 

CON CARGA A LA CAJA. 

El Maestro Eduardo Pallares define al 

interventor con cargo a la caja de la siguiente manera; 

"Los interventores con cargo a la caja son lai'i personas que 

se nombran por el ejecutante cuando se embarga una finca 

agrtcola, una ncgociaci6n mercantil o industrial." (98) 

Hay dep6sito civil o dep6sito mercan

til. Se estima mercantil el dcp6sito si las cosas deposit~ 

das son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de

una operación mercantil. El dep6sito judicial no prcsenta

nunca estas características y, en consecuencia, se norma -

siempre por las disposiciones aplicables al dep6sito civil, 

aun cuando el embargo haya sido trabado en juicio mercan- -

til. ( 89} 

Cuando el dep6sito recae sobre un - -

bien litigioso se le dá el nombre de secuestro y éste puede 

99. PALLARES, Eduardo DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CI-

VIL, Ed. Porrua 14a. Edici6n. Pág. 446. Ml?Xico, D.F. Pp. 977. 

89. Zt\MORA-PERCE, Jesds. DERECHO PROCESAL MERCANTIL, Ed. 

Cárdenas, Editor y Distribuidor. Ja. Edici6n M~xico, D.F. 

Pp. 263. Pág. 181. 
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ser convencional o judicial, segan lo que las pares en li

tigio convengan en dejar la cosa en poder de un deposita-

ria en tanto se decide por el juez a quien deba entregar-

se, o que sea el juez mismo quien decrete el secuestro. 

El cargo de depositario interventor

pucdc recaer en cualquier personal que tenga capacidad ju

rf.dica. 

En todos los casos de embargo de bi~ 

nea en la vra de npremio, el nombramiento del depositario

debe hacerlo el actor, el cargo puede recaer en un tercero 

extraño al proceso, en la persona del demandado o en la -

del actor mismo. (90) 

El acreedor tiene el privilegio de -

hacer simplemente la designaci6n de la persona que va a -

ocupar el cargo, ya creado por el 6rgano judicial, y res-

pande a este privilegio oblig4ndosc solidariamente con !a

persona que design6. 

90. Diccionario Jurídico Mexicano. Pág. 110 
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Las obligaciones del interventor con 

cargo a la caja son las siguiente: 

l.- Inspeccionar el ~anejo de la ne

gociaci6n o finca rastica, en su caso, y las operaciones -

que en ella respectivamente se han, a fin de que produzcan 

el mejor rendimiento posible. 

11.- Vigilar en las fincas rdsticas

la recolecci6n de los frutos y su venta, y recogerá el pr2 

dueto de ésta. 

III.- Vigilar las compras y ventas -

de las negociaciones mercantiles, recogiendo, bajo su res

ponsabilidad, el numerario. 

IV.- Vigilar la compra de Materia -

prima, su elaboraci6n y la venta de los productos, en las

neqociaciones industriales, recogiendo el numerario y efeg 

tos de comercio para hacerlos efectivos en su vencimiento. 

v.- Ministrar los fondos para los -

gastos de la negociaci6n o finca rdstica y cuidar~ de que

la inversi6n de esos fondos se haga convenientemente. 

VI.- Depositar el dinero que resulte 
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sobrante, después de cubiertos los gastos necesarios y or

dinarios en el Banco de MGxico. 

VII.- Tomar provisionalmente las me

didas que sean necesarias para evitar abusos y cales mane

jos en los administradores, dando inmediatamente cuenta al 

Juez para su ratificaci6n y, en su caso, para que determi-

ne lo conducente a remediar el mal. (art. 555 c.P.C.) 

Si en el cumplimiento de sus deberes 

el interventor encontrare que la administraci6n no se hace 

conVenientemente, aunque perjudica los derechos del que P! 

di6 y obtuvo el secuestro, lo pondr~ en conocimiento del -

Juez, para que, oyendo a las partes y al interventor deteE 

mine lo conveniente. (art. 556 C.P.C.) 

Por Qltimo el interventor tiene obl! 

gaci6n de presentar cuentas mensuales, en los mismos t6rm! 

nos que el administrador de fincas urbanas. (arte. 557 y 

558 C.P.C,) 

Lo anterior nos permite observar que 

el control de todos los recursos de la emrrcsa, los tiene

el interventor de acuerdo con las facultades que le confi~ 

re el articulo 555 del Código de Procedimientos Civiles, -· 

ya que recoge todos los ingresos y proporciona los fondos 
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necesarios para los gastos. 

En nuestra legislaci6n, el deposi

tario interventor es un auxiliar de la administraci6n d~

justicia, al igual que los interventores en el procedi--

miento de Quiebra. 

Para este caso, la Ley Orgánica de 

los Tribunales de Justicia del Fuero Coman del Distrito -

Federal en su artículo 4o. fracci6n VIII señala lo siguiC!!_ 

te: 

"Artículo 4o.- Son auxiliares de -

la administraci6n de justicia: 

VIII.- Los depositarios e interven 

tares." 

La designaci6n del depositario in

terventor es hecha por el 6rgano jurisdiccional pero sus

honorarios corren a cargo de las partes an litigio. 
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Ut Ley Orgl1nlcu de los Tribuna les de 

justicia del Fuero Com!ln del Distrito Fedel·al, señala un arancel pa

ra los honornrlos de los depositarlos judiciales, conforme a los ar

tículos 257 a 262. 

Pnra el cuso del depositario interven

tor con cargo n In caja el nplicnble lo dispuesto por el nrtfculo 261 

de dicho ordcnamlenlo legal, no obstnntc que el mcnclonndo nrtfculo 

sólo hace referencia a los depositar tos de fincas rOstlpis y no asr a 

los deposlrorios de negoctncloncs mercantiles e lndusrrlnles, 

Dcb-~ tomarse en consldcrnclón en -

cuanto que los dcposltnrtos interventores con cargo a la cuja lo son 

de f'incns r!lstlcns, negoclnclones mercantiles e industrtnlcs, según 

lo dispuesto pcr el nrtrculo 555 del Có:Hgo de Procedimientos Civiles, 

para que se aplique an<1logamen·;e el arancel de honorarios respecto 

de los dcposrltartos judlclalcs, 

El depositnrlo interventor, no obsntn

te que sus uctlvldndes pucrJnn parecer de cori\ctcr rncrcnntll, es 

unn figura de carácter civil, ya que 
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los Dctos que realiza son de contabilidad r fin.onzas, pero ta finnli

dad del depositario interventor no es esa, sino que su ftnalfdlld -

primordial es auxiliar nl órgano judicial y su esencia existe dcnrro 

de1 Derecho ctvll. 

Et deposltDrlo interventor con cargo 

a ta caja y el interventor en las Quiebras constituyen órganos con .. 

facultades y funciones complet.1menre distintas. a pesar de que am

bos son auxiliares de la administración de }ustlcia y que ambo:i _.,. 

tienen facultades de vtgltnncta:, pero como h.;:mos podido comparar, 

son complcrnmen:e dlfercntcs. 
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3.3. DEFINICION DEL INTERVS:NTOR 

EN LA QUIEBRA~ 

Para definir qu6 es un interventor 

y cuál es su función, el articulo 58 de la Ley de Quie-

bras y Suspensión de Pagos dice que para represen

tar los intereses de los acreedores en la vigilancia de

la actuaci6n del sindico y de la administraci6n de la -

Quiebra, se nornbrar6n uno, tres o cinco interventores, a 

juicio del juez segOn la cuantia e importancia de la 

Quiebra, que constituirá la intervenci6n de la misma." 

El interventor, scgOn lo dispuesto 

por el articulo anterior es un 6rgano de vigilancia que

para la protección de los intereses de los acreedores, -

vigila la actuación del sindico y cuida por la buena maE 

cha de la administración de la Qi.riebra. 

La figura del interventor, a dife

rencia de la figura del sindico, resulta en muchos pa1-

scs inusual y desconocida, como hemos podido ver ante--

riormente en Italia existe un 6rgano con características 

similares bajo el nombre de "Delegaci6n de vigilancia'',

º en España donde definitivamente no existe la figura -

del interventor. 
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En consecuencia, resulta atractivo 

e interesante conocer las razones que tuvieron los legi~ 

ladores mexicanos para introducir en la Ley la figura -

del interventor. Así pues, transcribo la exposici6n de

motivos que al respecto dice: 

"La comisi6n ha recogido en el 

proyecto un sistema relativamente nuevo para que los 

acreedores tengan garantizados sus derechos, mediante la 

organizaci6n de una representaci6n colectiva de los mis

mos. 

Ya en el C6digo de Comercio mexic~ 

no de 1054, encontramos un síndico nombrado por el juez

con funciones de fiscalizaci6n, pero si se exceptüa este 

remoto precedente, en ning6n otro c6digo ni ~royecto me

xicano se encuentran rastros de una representaci6n 9ura

de los acreedores, ya que los síndicos tienen un car6c·.

ter mixto sumamente discutido. En el C6digo de Comercio 

vigente los interventores son el precedente más inmedia

to que ha tenido en cuenta la comisi6n, dentro del Dere

cho mexicano, para redactar los artículos cocrespondien

tes a la figura del interventor. 
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La introducci6n de una representa

ci6n colectiva de los acreedores era necesaria teniendo

en cuenta no solo el cambio de carácter del síndico, que 

en momento alguno pueda ya considerarse como representa~ 

te de los acreedores, sino además por ser la sindicatura 

un cargo unipersonal, 

La intervención como representa--

ci6n colectiva de acreedores, coincide en su car6cter -

con los interventores del vigente código, si bien se di

ferencian no solo por el carácter colegiado de la inter

vención, sino por el ntimero de interventores y por la n~ 

table ampliac16n de sus facultades, 

Si podía dudarse entre hacer pcr-~ 

ceptiva o potestativa la existencia de la intervenci6n,~ 

la comisión se ha inclinado por este ·altimo sistema, t~ 

niendo en cuenta muy especialmente, las ventajas de ar-

den pr6ctico que supone, particularmente en lo que se r~ 

fiera a facilidades para las notificaciones, relación 

con los acreedores, disminución del número de l~s JUntas 

de acreedores," 
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La intervención no es un órgano en 

el que los acreedores tengan la facultad de constituirla

º de no constituirla, sino que es obligatorio, segOn lo -

dispuesto por los artrculos 15 fracción 1, SB, 59 y 61 de 

la Ley de Quiebras y suspensión de Pagos. 

Conforme a lo expuesto anteriormen

te, es obligatorio que se contituya la intervención como

un órgano de vigilancia por lo que hace al procedimiento

dc Quiebra, con fundamento en los artículos mencionados

en el párrafo que antecede. 

Por otro lado, en el procedimiento 

especial de Quiebra, el juez es el que hace la designa--

ci6n en la sentencia que declara la Quiebra, de un inter

ventor provisional y posteriormente al momento de la cel~ 

braci6n de la junta de acreedores, son ellos mismos quie

nes designan al interventor definitivo. 

La intervención provisional puede -

ser propuesta por los acreedores en cualquier momento en

el caso de que no se hubiere designado uno en la senten-

cia que declaró la Quiebra. 
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Los interventores provisionales -

podrán ser nombrados en la sentencia que declara la Qui~ 

bra por el juez, en tanto que la junta de acreedores se

rá quien finalmente haga la designaci6n del interventor

definitivo. 

Los interventores provisionales d~ 

berán ser acreedores y solo en caso de que el juzgador -

desconozca quienes son aquellos acreedores que tienen d! 

cha calidad, podrá nombrar a un tercero extrano IArt!cu

lo 59 Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos). 

La legislación vigente ha hecho -

modificaciones al sistema anterior de interventores, 

tanto provisionales como definitivos, en los art!culos -

derogados 1416, 1417, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 y-

1426 del C6digo de Comercio. La inovaci6n contenida al 

respecto en el derogado c6digo de Comercio en su parte -

relativa es en realidad muy simple, pues se limita a pr~ 

cisar el carácter del interventor como representante de 

los acreedores, y por otro lado, le dá ingerencia a aquél 

en los reconocimiento de crédito de los acreedores. 
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Podemos hablar de que la O.nica dif~ 

rencia que existe entre un interventor provisional y uno

definitivo es quien los deisgna, ya que por lo que hace -

al desempeño de las funciones de uno y otro son iguales,

con las mismas facultades y las mismas atribuciones. 

La figura del interventor dentro -

del procedirr.iento de Quiebras resulta inO.til en la opini6n 

de diversos autores que analizaremos en el capitulo si--

guiente y de la cual difiero totalmente. 

Tomando en consideraci6n lo ante~-

rior y que la intervenci6n es un 6rgano de vigilancia, r~ 

presentante de los intereses de la masa de los acreedores 

seguiremos pensando que dicha figura no es inO.til y por -

el contrario si el interventor desapareciera como 6rgano

de la Quiebra los acreedores quedarían sin representaci6n 

alguna dentro del procedimiento. 

Señalan diversos autores, entre 

ellos el maestro Ratll Cervantes Ahumada que la interven-

ci6n es una figura que debería desaparecer, ya que se le

considera "inO.til y gravosa par<l la situaci6n econ6mica

de la empres<l': l91) 

91. CERVANTES AHUMADA, Ratll. op. Cit. Pág. 77 
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Desrl·~ mi P'Jnto de vlsra, considero que 

ta figura del interventor octualmen:e pudiera resultnr no funcional -

en ta práctica, pero de ninguna ma':lera resultu intrascendente. 

La d•!slgnuctón del interventor e inter

ventores provisionales la hace, como ya se ho dicho, el juez en la 

sentencia, y rccnerll en un presunto acreedor a no ser que el juzga

dor desconozca a alguno de ellos, en cuyo cnso dcstgnurra n cual

quier tercero que no tenga dicha calidad. 

"Artículo 72. - Si la intervención no -

pudiese integrarse ni a\ln con carllctcr provisional, por no existir 

surtclentc nümcro d~ acreedores, por no aceptar el cargo los desig

nados, por su residencia en el extranjero u otros n1otlvos semejan

tes, el juez dictnrá resolución exponiendo \tls cnusns que imp! Jcn 

ta existencia o el functonumten:o de la intervención. 

Si en cualquier mo111cnto posterior -

fuese posible el nombramien:o de In intervención o la continuación 

de sus funciones, el juez lo hará de oficio o n petición de cualquil.!r 

acreedor, del síndico o del quebrado." (Ley .:11! Quiebras y Suspen

sión de l".igos.) 
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La designaci6n del interventor de

finitivo debe hacerse bajo las siguientes reglas: 

l. El nombramiento de intervento

res definitivos solo será efectuado por la junta de acre

edores, la que será convocada de oficio, a petici6n del -

interventor provisional o de cualquier acreedor. (Artícu

lo 61 Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos), 

2. La designaci6n se hace por ma

yoría nominal de acreedores presentes en la mencionada -

junta, (Artículo 60 Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos) 

3. La minoría de los acreedores -

tiene derecho a designar un interventor en el caso de que 

los elegidos deban ser tres, y a designar dos cuando el 

colegio de interventores se deba formar con S miembros. 

(Artículo 60 L.Q.S.P.) 

4. Cada acreedor tiene derecho a

un solo voto, lo anterior independientemente del monto 

o porporci6n de su cr~dito. Esto es decir que la vota---

ci6n es nominal, pero si se van a elegir tres interven-

tares puede elegir a dos y si se eligen cinco, entonces -

se votará por solo tres de ellos. 
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s. No se requiere calidad o ca-

pacidad especial alguna para ser designado como inter-

ventor definitivo. (Artículo 58 Ley de Quiebras y Suspe~ 

sión de Pagos). 

6, El dltimo párrafo de la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos, nos dice que el nombra--

miento de interventores suplentes se debe hacer de igual

forma que se hace la designación de aquellos que son pr~ 

pietarios. 

Una vez que han sido designados -

los interventores, ya sea en forma provisional o dcfinit! 

va, estos deben aceptar el cargo, dado que la aceptaci6n

debe hacerse en forma expresa aan y cuando los interven-

tares hayan estado presentes en la junta de acreedores -

que fué efectuada para tal efecto. 

Si los interventores que fueron d~ 

signados concurrieron a la junta de acreedores en que fu~ 

ron elegidos, evidentemente no es necesario que sean not! 

ficados de su carqo y en consecuencia el término de 72 h2 

ras empezará a correr desde el momento en que concluya la 

audiencia relativa (Junta de ácreedores) 1 cuando el inteE 
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ventor que haya sido desigando no comparezca a la jun

ta de acreedores, deberá notificarse en forma personal 

con respecto a su nombramiento, lo anterior con el ffn 

de que el plazo de aceptación comience a correr. 

La accptaci6n del cargo del in

terventor puede hacerse personalmente o bien por escrl 

to. 

En la mayoría de las ocasiones, 

los Tribunales pretenden hacer que los interventores -

comparezcan personalmente a aceptar el cargo, negándo

se a admitir la aceptaci6n que se hace por escrito. 

Cabe aquí mencionar que la Ley no impone la obligaci6n 

del que haya sido designado como interventor para que

comparezca al juzgado a la aceptaci6n y protesta del -

cargo conferido, sino que, como se dijo en el párrafo

anterior, puede hacerse tambidn por escrito. 

Por lo que se refiere a la ace2 

taci6n del cargo de interventor conforma a la interpr~ 

taci6n del artículo 65 de la Ley en consulta, es volu~ 

tario. Una vez que se ha aceptado el carqo no puede -

haber renuncia, sino por causa muy grave d juicio dcl

jucz, como lo dice textualmente el cit~do artículo. 
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3.4. NATURALEZA JURIDICA 

DE LA lNTERVENCION. 

Resulta un tanto complicado hacer 

una exposición doctrinaria respecto de la naturaleza ju

rídica del interventor, en razón de que existe una gran

desatención por parte de los legisladores y de los pro-

pi.os autores que escriben sobre la materia de Quiebras. 

La Ley de Quiebras y Suspensión -

de Pagos, en su Expoaici6n de Motivos, hace referencia a 

la necesidad de la existencia de una rcpresentaci6n ce-

lectiva de los acreedores, considerando la importancia -

de los mismos dentro del procedimiento de Quiebra. 

Siguiendo al maestro Joaqu!n Ro-

dr!guez y Rodr!guez y an5logamente con la figura de la -

sindicatura, podemos hablar de dos teor!as que explican

la naturaleza jurídica del interventor, estas son: La -

teoría del funcionamiento y la teoría de la representa-

ci6n. 192) 

92, RODRlGUEZ ~ ROORIGUEZ, Joaquín. Op, Cit. PSg.316 
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Si analizamos estas dos teor!as

conforme a lo que debe significar la naturaleza juríd~ 

ca del interventor, podemos dP.cir lo slyuiente; 

Si hablamos de una teor!a de la

representación, el interventor sería la figura jurídica 

en quien radica la representación de los intereses de -

los acreedores, actuando a nombre de éstos para la pro

tección del interés colectivo del acreedor. 

Si se habla de una teoría del -

funcionamiento, el interventor no es un representante,

sino un órgano oficial como lo es el síndico, que actúa 

en virtud de una disposición legal para proteger los i~ 

tereses de la colectividad, vigilando la actuaci6n del

juez, del síndico y de la propia administración de la -

Quiebra. 

Tomando en consideración lo ant~ 

rior, se puede decir que la intervención es un 6rgano 

mediante el cual opera la representación colectiva de -

los intereses de los acreedores. 
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En cuanto a su funcionamiento como 

6rgano de la Quiebra, se puede decir que comienza desde -

el momento de su declaración comotal, hasta la conclusi6n 

de ella. 

Dentro de la actuaci6n del inter-

ventor como órgano de la Quiebra se encierra tambi~n la -

facultad de vigilancia. La vigilancia que realiza el in

terventor es independiente y no obstaculiza la actuaci6n

del juez como órgano supremo de la Quiebra. La interven

ción es el 6rgano que para proteger los intereses de la -

colectividad de acreedores, vigila la actuación y desen-

volvimiento de la sindicatura y la buena marcha y admini~ 

tración de la Quiebra y para ello, la Ley de Quiebras y

Suspensión de Pagos, de manera expresa le otorga las fa-

cultades referidas en su artículo 67 que es materia de 

análisis del capttulo IV de este trabajo. 

Por lo que respecta a las personas 

que desempeñan propiamente el cargo de interventores, la

l.ey no exiqc requisito (ormal o escencial alguno, incluso 

el comentario del maestro Joaqufn Rodríguez y Rodríguez a 

la propia Ley de Quiebras y suspensión de Pagos señala -

que ni en tos t6rminos del anterior Código de Comercio -
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se señalaba alguna capacidad espacial para el desempeño 

del cargo, sino finicamente se exig!a que el nombramien

to del interventor recayera sobre alguna persona cuya -

honradez fuera incuestionable, abogado con título prof~ 

sional y comerciante que estuviera inscrito. (93) 

Por otra parte, la Ley de Quie-

bras y suspensión de Pagos dispone que el juez nombrará, 

al momento de la declaración de la Quiebra, un interven 

ter 'provisional' del cual haremos un análisis en el s! 

guiente capítulo. El hecho de designar un interventor

con carácter provisional desvirtda la naturaleza del 

propio órgano en cuanto a lo anteriormente dicho,. ya 

que si su función es la de actuar en el procedimiento -

de Quiebra como un órgano vigilante de la administra---

ción de la misma y como un representante de los intúrc-

ses colectivos de los acreedores, debe ser desde un 

principio en forma definitiva y no provisional. 

Ahora bien, dentro del estudio -

de la naturaleza jur!dica del interventor, es necesario 

93. ROORTGUEZ Y RODRTGUEZ, Joaqn!n. ~~i:tELl~-~).~-~!;:l 
de Quiebras y Suspcnsi6n de Pagos. P~q. 68 
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hacer un breve análisis en torno a la parte del Derecho

ª la que pertenece, es decir, si el interventor forma 

parte del Derecho pGblico o del Derecho privado. 

A este respecto, la Exposición de 

Motivos de la ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos ha-

bla sobre ".,. la conservación de la empresa, que es 

una norma directiva y fundamC?ntal en el proyecto •.• " 

Siguiendo esta línea resulta que quienes deben tener una 

mayor preocupaci6n y procuración en la conservación de -

la empresa son los acreedores y por ello es la gran uti-

1 idad de la figura del interventor, para el cobro de sus 

créditos. 

En este orden de ideas, podemos -

decir que para algunos la intcrvenci6n pertenece al ámb! 

to del Derecho Pilblico si se considera como un auxiliar

del órgano jurisdiccional para la protecci6n del interés 

pGblico, ya que como ha quedado precisado en el cap!tulo 

anterior en donde se trascribe la exposición de motivas

en cuanto a que la Quiebra no es un asunto de interés -

privado, sino de inter~s pOblico y social, orientada ba

jo la administración y control del Estado. 
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Es importante hacer el apunte de -

que la mayorfa de las disposiciones sobre el Derecho de 

Quiebras están tomadas de la influcncla española del C6di 

qo de Comercio de 1885 y que por un lado esta influencia

rccogc la idea de considerar a la Quiebra como un asunto 

da inter6s social y pOblico y de ninguna manera de inte-

r6s privado; que los acreedores no son la parte más inte

resada dentro del procedimiento de Quiebra, sino que a -

quien realmente le interesa la Quiebra es al Estado, en 

cuanto a la liquidaci6n de una empresa mercantil y por c2 

rrepondcr a la tutela de los intereses colectivos. 

En este mismo sentido, para poder

cntender la naturaleza jurfdica del interventor, otro pun 

to de vista es el que se refiere a que si la intcrvcnci6n 

es un auxiliar de la administraci6n de justicia. La Ley

Orqánica de los Tribunales del Fuero Coman del Distrito -

Federal a este respecto en su artfculo 115 menciona lo si 

guicnte: 

"Artfculo 115.- Los interventorcs

del concurso, al igual que los síndicos desempeñar una -

funci6n pablica en la administraci6n de justicia del fue

ro coman, de la que debe considcrárseles tambi6n como au

xiliares, quedando por lo tanto, sujetos a las disposici2 
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nes de esta Ley, sin perjuicio de las dem~s disposicio-

nes legales relativas." 

Lo anterior nos indica que el in

terventor es de acuerdo con esta Ley, un auxiliar de la

administraci6n de justicia, pero a mi manera de ver re-

sulta contradictorio que el interventor, siendo un auxi

liar de la administración de justicia y que vela por los 

intereses colectivos y sociales, sea también representa~ 

te de los intereses privados y particulares de los acre

edores en el procedimiento de Quiebra. 

El artículo 156 de la Ley Orgáni

ca de los Tribunales del Fuero Coman del Distrito Fede--

ral dice: "Los interventores serán nombrados por los 

acreedores en cualquier tiempo, por mayoría de votos." 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n -

de Pagos en su artrculo 59 dice: "El juez en la senten-1.: 

cia que declara la quiebra, nombrará provisionalmente -

los interventores, hasta que en junta de acreedores es-

tos hagan el nombramiento definitivo. 
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con base en los anteriores razon!!_ 

mientes es porque se dice que el interventor es un ~rga

no del Derecho privado que realmente debe velar por los 

intereses colectivos de los acreedores. 

Otra de las cuestiones que deben

de analizarse dentro de la naturaleza jurídica del inte~ 

ventor es con base en que si el interventor provisional

es un 6rgano auxiliar de la administraci6n de justicia,

ya que es nombrado por el juez en la sentencia que decl!!_ 

ra la Quiebra y si el interventor definitivo es un órga

no de carácter privado en virtud de ser designado por la 

junta de acreedoreS. 

Por este razonamiento puede deci~ 

se que el interventor en un procedimiento de Quiebra -

puede ser situado dentro del Derecho pCblico o dentro -

del Derecho privado. 

Definitivamente el interventor es 

un 6rgano auxiliar de la administraci~n de justicia y 

por lo tanto es un drgano de carácter pCblico y puede en 

este supuesto que por el hecho de ser un interventor pr2 

visional y nombrado por un juez sea un 6rgano de carác-

ter pCblico y que posteriormente se le nombre en defini-
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tiva y sea este un 6rqano de car~cter privado por ser -

designado por la junta de acreedores. 

Desde mi particular punto de vis

ta, considera que el interventor puede contemplarse des

de ambos puntos de vista, es decir tanto que pertenece -

al Dercho pOblico como al Derecho privado, no ohstantc,

yo me inclinarta n pensar que se considera mejor dentro

del Derecho privado, ya que el interventor debiera sor

una verdadera representación de los intereses colectivos 

de los acreedores. 

En cuanto al sistema de intcrvcn

ci6n provisional y definitiva adoptado por los legislad2 

res, considero que no es el adecuado por las razones ya

oxpucstas; a este respecto pienso que dcbQ existir un se 
lo interventor y que sea nombrado en forma definitiva r~ 

sultar!a atractivo para todos los acreedores que aquel -

de ellos que hubiere solicitado la declaración de laou.ie_ 

bra fuese el interventor definitivo, cumpliendo con los

gastos y honorarios de dicha figura, Siendo as{ el inte.t 

ventor un verdadero y aut~ntico representante do los in

tereses de loa acreedores. 
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Ahora bien, si tomamos en consid~ 

ración que el interventor en el procedimiento de Quiebra 

es un representante de los acreedores, nos preguntaría-

moa ¿hasta dónde llega esa representación? 

Si analizamos detenidamente el h~ 

cho ya comentado de que el interventor es un órgano aux!. 

liar de la administración de justicia, que es tambiém -

clasificado como parte del Derecho p6blico, que es nom-

brado provisionaltent.e por el juez, estamos hablando de -

un órgano de vigilancia de la Quiebra, pero no se puede

decir que sea un representante de los intereses privados 

de los acreedores. 

Los acreedores dentro del proced1 

miento de Quiebras son una de las partes directamente i~ 

teresadas en la liquidación del patrimonio de la fallida, 

por lo tanto, es necesario que exista una verdadera re-

presentación de los mismos y que sea nombrada por ellos, 

que sea un 6rgano privado que constituyan los acreedores. 

Consido que lo que debe hacerse-

con este órgano de la Quiebra es organizar más sus fun-

cionc~. precisando más sus facultades y obligaciones, re-
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sultará Gtil el que esta figura represente realmente a -

los acreedores, quienes en última instancia ser~n los d! 

rectamente perjudicados e beneficiados con el desarrollo 

del procedimiento de Quiebra. 

Es con todos estos aspectos que se 

constituye la naturaleza jur!dica del interventor como -

6rgano del procedimiento de Quiebra, actuando como 6rga

no de vigilancia y de representaci6n de los intereoes e~ 

lectivos de los acreedores, para lo cual fu~ creado. 

Ahora bien, debe temerse en consi

deraci6n que la figura del interventor resulta muy impoE 

tante y útil dentro del procedimiento de Quiebra, 

Existen diversos autores, citados

en el siguiente cap!tulo, ~ue son de la opini6n de que-

la intcrvenci6n es un 6rgano no funcional, que su exis-

tencia causa erogaciones que podr!an ser aprovechadas -

en otros aspectos, como por ejemplo en la masa del ~ue-

brado y que simplemente debería desaparecer. 

~doptar esta postura tan radical -

y sin hacer un previo análisis a la situ~ci6n real, lle-
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var!a como consecuencia que todo el manejo del procedi

miento estuviera en manos de Grganos q~e no tienen un -

inter~s real en la liquidaci6n de la empresa. 

Es entonces donde surqe la i.nte_r 

venci6n para instaurar la vigilancia sobre la actuaci6n 

de los 6rqanos como el s!ndico y el juez y en el caso -

de que estos cometieran abusos en contra de los acreedg 

res, este 6rgano serd encargado, en representaci6n de -

los mismos, de impugnar dichas anomalías y hacer que la 

marcha del procedimiento se conduzca por buon camino. 
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3.5. SUS RELACIOHES CON EL JUEZ, 

SINDICO Y JUNT~ DE ACREEDORES. 

Como ha quedado debidamente preci

sado en el capitulo anterior, los 6rganos de la Quiebra

se clasifican en; 

• Juez,- Como 6rgano de jurisdicc16n. 

, Sindico.- Corno 6rgano de 

administraci6n • 

• Interventor.- Como 6rgano de 

vigilancia • 

. Junta de acreedores.- Corno 6rgano 

deliberante. 

Es necesario hacer notar que en el 

procedimiento especial de Quiebras, uno de los fines -~

principales que se persiguen es la liquidaci6n de los -

bienes del quebrado y el pago a los acreedores. 
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Con el objeto de que exista un co

rrecto desenvolvimiento del procedimiento, se requiere -

del funcionamiento de los 6rganos anteriormente mencion~ 

dos para que realicen los actos adecuados a los fines de 

la Quiebra. 

La Ley de Quiebras y Suspensi6n de 

Pagos no solo determina los 6rganos de la Quiebra y sus

funciones, sino que los somete a la dirccci6n y control

dc la autoridad judicial, que es la representaci6n del -

interés p6blico, y es en raz6n a este sometimiento por -

el cual los 6rganos de la Quiebra se encuentran relacio

nados en gran medida. 

La relaci6n que existe entre el -

juez de la Quiebra y el interventor es muy importante, -

ya que la funci6n del interventor es concretamente la de 

vigilancia y si bien es cierto que el juez es el 6rgano

supremo del procedimiento de Quiebra en él se encuentran 

también las funciones de vigilancia, 

Por consiguiente, el interventor -

es dl 6rgano que va a mantener en completa informac16n -

al juzgador de la marcha de la Quiebra y del desenvolvi-
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miento de los dem6s órganos, ya que se constituye como -

un auxiliar de la administraci6n de justicia. 

Otro punto que resulta interesante

mencionar es que si bien es cierto la vigilancia y la t~ 

tola de la rnarcha del procedimiento de Quiebra se encue~ 

tran encomendados al juez, debería de cambiarse el con

cepto del interventor como auxiliar de la administraci6n 

de justicia para que como se ha dicho en capítulos ante

riores, se constituyera como un 6rgano privado para re-

presentaci6n de los acreedores y como 6rgano de vigilan

cia para las actuaciones del juez y del sindico. Desde

luego la relaci6n que existe con el juez seguiría siendo 

la misma ya que la función de ambos 6rganos se encamina

ría a la vigilancia del procedimiento, aunque con enfo-

ques distintos. 

Ahora bien, pasando al punto de -

las relaciones existentes entre el interventor y el sin

dico, diremos lo siguiente: 

Si bien es cierto qua tanto el in

terventor como el síndico se constituyen corno 6rganos de 

la Quiebra y actOan dentro de la misma como tales, tie-

nen a su cargo el desempeño de funciones diferentes y de 
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actividades distintas, como son por ejemplo: 

El s1ndir.o es induUablemente, un ~ 

representante del Estado en la liquidaci6n o mantenimie~ 

to de una empresa. 

Por otro lado, el interventor es -

también un auxiliar de la administraci6n de justicia, pe 

ro es un representante en lo particular, en virtud de 

que es el 6rgano de la Quiebra sobre el que recae la re

presentaci6n colectiva de los intereses de los acreedo-

res. 

Otro de los supuestos en que apar~ 

oonla sindicatura y la intervcnci6n es en relaci6n a las 

funciones que desempeñan uno y otro dentro del rrocedi-

miento concursal, es decir, la sindicatura como hemos -

visto anteriormente, desempeña funciones de administra-

ci6n, es el administradoc de la Quiebra, el 6rgano que -

estfi encargado de aspectos tales como: Formar y rectifi

car balances, determinar sobre los libros, papeles y do

cumentos de la empresa y en pocas palabras, llevar la -

contabilidad general de la empresa quebrada. 
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Es aqu! donde ejerce su funci6n ~ 

de vigilancia el interventor, ya que si en algón momento 

él detectara alguna anomalla o malos manejos por parte -

de la sindicatura dentro de la marcha del procedimiento, 

tendr!a que informar al jue2 de las mismas, para que es

te sanciono conforme a las disposiciones que establece 

la propia Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos. 

Finalmente, podemos decir que las

relaciones que tiena la intervención con el sindico son

exclusivamente en el aspecto general de organizaci6n y

conformaei6n del procedimiento de Quiebra, es deeir que

la actuaci6n que desempeñan tanto el interventor como la 

sindicatura san totalmente diferentes e inde~ndientes,

en virtud de la naturaleza de cada 6rgano y para la fun

ci6n que fueron creados~ 

En el caso de las relaciones que -

existen entre el interventor y la junta de acreedores C2_ 

mo 6rganos de la Quiebra, sucede que anteriormente la 

junta de ~creedores se constitu1a como el 6rgano princi

pal del procedimiento, pero en la Ley vig~nte las facul

tades de que gozaba la junta de acreedores fueron distr! 

buidas entre el juez de la Quiebra, la sindicatura y la

propia intervenci6n. 
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En realidad, la disrninuci6n de fa-

cultades ha influido de tal forMa en que la junta de 

acreedores tiene un sinnllmero de inconvenientes y de di

ficultades de carácter doctrinal y práctico. 

Desde mi punto de vista, considero 

que son la junta · de acreedores y el interventor los 6r

ganos del procedimiento que m!s relaci6n tienen entre st 

ya que en ambos se encusntra radicado el "podor" que pu~ 

dan ejercer los acreedores dentro del procedimiento esp~ 

cial de Quiebras. 



CAPITULO JV, 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENCION 

EN LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSION DE PAGOS. 

4.1. FACULTADES 

Como se mencionó en el capítulo an 

terior, el interventor en el procaso de la Quiebra es un 

6rgano auxiliar de la administraci6n de justicia. 

Diversos autores, como el maestro

Raal Cervantes Ahumada opinan que la figura de la inter

vcnci6n, no obstante s~r un 6rgano auxiliar de la justi

cia, es una instituci6n inOtil porque laa facultades que 

le otorga la Le:,· no son las de una verdadera interven

ción den~ro del yroccso que verd~der.:irnentc proteja los 

intci:cs.is de los acreutlorcs, adc~.'.is de ser gravosa para

la masa de la Quiebra. 

En nucstt·.:i opinión, la Ley de Qui~ 

Loras ~· Suspcni:;.:.6n de Pagos ot:::irga u l.'.l intcrvenci6n di-

verGas facultades que tienden a qu~ dicho 6rgano curnpla

la funci6n para la que fue creado, sin embargo en la - -

!- ·::r;tj cci no 1.lt"' !1:icc uso adecuado de tales facultades, lo 

que origina qut:- se considere inOt.il. 
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Se hace ncc~sario actualmcnt~ una 

rcordcnnci6n ::i· requlaci6n de la figuroi. en estudiv, en b! 

neficio de los acreedores y del propio procedimiento dc

Cuiebra. 

I•odemos decir que el interventor -

tiene como función principal lo de vigilar la actuaci6n

y d~senvolvirniento de los síndicos, sin embargo también 

tiene facultades para v~gilar la administraci6n de la 

Quiebra, pudieneo rec..s.rrir las decisiones del juzgado, 

impugnar y oponerse a los actos que realice el síndico,

pedir la renoci6n de este:, ·designar a uno o más interven 

tores para que asistan a todas las operaciones de la - -

Quiebra y de la liquidación, cte. 

En cuanto a la facultad del inter-

ventor, se pueden distinguir tres diferentes cate90 --

r!as, dependiendo de la final!'aád que persigue, pudi~nd~ 

se iáentificar do la siguicnt~ forma: 

Facultades de vigilancia de la ac

tuación de los 6~ganos de la Quiebra, facultades para vi 

gilar la administraci6n de la Quiebra 

des deliberativas y consultivas. 

ciertas faculta• 

Por otro lado, eabe precisar que -
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estas facultades siempre ser.in ejercidas en favor de los in

tereses de los acreedores,~rnteniendo el intAr6s de la 

.,Uebra.El interventor, como ha quedado aeñalado anterior

mente, desempeña una funci6n por una parte de car&cter p~ 

blico y por otra de car!ctcr privado. A mi manera de ver

las cosas, la escencia y raz6n jurídica del interventor -

deber!a ser un ente privado que ·'Jersii:ia la protecci6n del 

inter6s privado de los acreedores y representant~ de los -

t:lisrrOS, "J no, un interés pQblico y social, ya que existen -

otros 6rganos dentro del procedimiento de Quiebra como -

son el juez y la sindicatura, que velan por los intereses 

de estos, claro con estricto apego a la Ley. 

Entre las facultades de vigilancia

de la intervenci6n en la Quiebra, podemos ennumerar las -

que a continuación se indican y que se encuentran regula

das por los art!culos 49, SO, 67 fracciones I, II, III, -

IV, 69, 139, 203, 204, 224, 227, 229, 230, 240 de la Ley

de Quiebras y Suspensión de Pagos. 

1.- neclamar los actos y omisiones

de la sindicatura ante el juez de la Quiebra {art!culc 49 

de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos). Esta facul

tad no amerita m.i.s comentario que el que el interventor -

se encuentra legitimado para impugnar o reclamar los ac-

tos u omisiones del juez c:x:r.ro representante de los intereses 
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~losa~. 

2.- Ejercer ' accion de respon-

aabilidad contra ol s!ndico y contra el juez. (Art!culo -

67 fracci6n II Ley de Quiebras y Suspenai6n de Pagos). 

A este respecto, la citada fracción 

II del art!culo 67 legitima al interventor para que ejer

cite las acciones de responsabilidad contra el s!ndico y

el juez cuando estos incurran en faltas graves cornetidas

durante el procedimiento de Quiebra. 

Un ejemplo en que el interventor -

puede ejercer una acci6n de responsabilidad en contra de

la sindicatura es cuando el s!ndico no cumple con la obl! 

gaci6n de rendir el informe trimestral acerca de la adtni

nis traci6n de la Quiebra, ya que dicho informe es el que

mantiene al tanto al juez y a los dem&s interesados en la 

Quiebra como son los acreedores, de los movimientos dia-

rios de la caja, del balance general, de los estados fi-

nancieros y de los resultados de la empresa, 

Por tanto, podemos considerar que -

esta facultad del interventor os muy dtil y de suma impc~ 

tancia para evitar las posibles alteraciones y violacio-

nes en la administraci6n de la Quiebra, 
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En mi opini6n, esta e• una de las

facultades en que el interventor tiene una real interven 

cien, como au propio nombre lo indica, y como debe de ª= 
tuar este Organo de la Quiebra para verdaderamente exis

tir una representaci6n colectiva de los acreedores. 

3. Solicitar del juez de la Quie-

bra que ordene la comparecencia del s!ndico o del quebr~ 

do para que informen a dicho Organo, del estado de la -

Quiebra. IArt!culc 67 fracción 111 de la Ley de Quiebras 

y Suspensi6n de Pagos). 

La fracci6n 111 del art!culo 67 de 

la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos contempla otra

de las facultades del interventor, misma que se constit~ 

ye como fundamental en el procedimiento de Quiebra. 

Como se desprende del esp!ritu de

la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos, la sindicatura 

es el 6rgano que se encarga de realizar todos los actos

que sean necesarios para la conservación y administra -

ci6n ordinaria y extraordinaria de los bienes del quebr~ 

do para su liquidación y reparto. Es de esta obliqaci6n

del sindico de donde los directamente interesados, -

como son- los acreedores, pueden solicitar ante el juez -

de la Quiebra la comparecencia del s!ndico o bien del --
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quebrado por medio de su representante, es decir el inte~ 

ventor, para que informe sobre el estado y legal de-

aempeño de la Quiebra, as! como de sus actividades. 

Esta facultad que se le confiere al 

interventor es importante en el desempeño de sus funcio-

nes, ya que ~ste actGa ejercitando los derechos que la -

Ley le otorga para que pueda obligar a los demas 6rganos

de la Quiebra a cumplir debidamente con el desempeño de -

su cargo. 

Independientemente que la propia 

Ley de Quiebras y suspensi6n de Paqos faculte al interve~ 

tor para que exa.~ine documentos, papeles, libros, contab! 

lidad, etc., del fallido, conforme al artículo 67 frac -

ci6n III del citado ordenamiento, ouede pedir que compa-

re:can tanto la sindicatura como la fallida para que rin 

dan los informes respectivos sobre los asuntos de la Qui~ 

bra con el fin de que los acreedores y demSs interesados, 

están en aptitud de conocer el resultado de la fallida y

sus consecuencias. 

En mi opini6n, esta facultad le pe_! 

mite a1 interventor actuar como verdadero representante -

de los derechos de los acreedores, en virtud de que uno 

de sus principales intereses es el salvaguardar el estado 
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y buena mnrch~ de la Quiebra. 

4, Recurrir las disposiciones del

jucz que sean perjudicales a los intereses o derechos de 

los .:i.cri:.edorc.::;. 11\rti'.culo 67 fracciCSn 1 de la Ley de - -

Qui~bras y Suspen::>i6n de P«CJOS), 

Considero que esta facultad resulta 

obvia en tanto la representación que tiene el interventor 

de los intereses de los acreedores, sin embargo cada 

acreedor, en su individualidad también tiene la posibili

dad legal de :ecurrir las disposiciones del juez que sean 

perjudiciales a sus derechos o intereses. 

El intcrven~o~, no obstante, consi

dero que puede r~cur!:'ir tales disposiciones, aun y cuando 

pcrj\:Ji.quc.r, ::l \.Ono (lelo de los acreedores, no es nc::::esario 

:¡..ie oc- pcrjudi.que n l.:. comunidad de intereses si:io s6lo a 

uno de ell.:is pa:t'\ que •:6.1 idamentc puedan recurrirse. 

En mi opini6n y para que el inter-

v.::n tui: p~.:.:da ,1ctui'!.:- '::" recurrir ampliamente las decisio- -

n~s del juez. dúbc ser un órgano del oerecho privado, dc

cstd fonr . .:i tul':lbi.{n se hará efectiva su función de repre-

scnt.1ci6r. 
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S.- Dictaminar acerca de las prOP2 

siciones que sobre el modo y la forma de enajenar los -

bienes de la masa presente el síndico al juez. Este dic

tamen u opini6n no es obligatorio para el juez, puesto -

quu su facultad en este sentido es discrecional, pero -

en cambio si esta obligado el Tribunal a o!r el dictamen 

que formule el intarventor. IArt!culos 20) ~· 204 de la -

Ley de Q..iicbras v suspensión de Pagos). 

Esta facultad que se encuentra co~ 

templada en los art!culos mencionados, contempla una veE 

dadera intervención del órgano representante de los -

acreedores, ya que tiene que emitir su opinión en una de 

las operaciones básicas de la Quiebra. Desde luego resul 

ta Otil que el interv~ntor emita un dictamen con respec

to de la enajenación de los bienes de la masa en repre-

scntaci6n de los directamente interesados, 

En mi opini6n, el interventor debe 

estar presente ~n todos los actos del procedimiento de -

Quiebr.:. par<l. emitir su juicio sobre dichos actos, ya que 

allí es donde ~;:¡arte de representar los intereses de los 

ac!."cedores con .in<:i intervcnci6n ~cal, también desempeña

la fun~i6n de vigilancia sobre el juez y el síndico, má

ximi::: cudm.L:i <.!!. rnoo..!o y forma de en,i.jen,1r, afecta o bcne-

fici.:l a l.:i mas~-1.. 



6. ~jercer las acciones de respon

sabilidad en contra del juez y de la sindicatura, segQn

lo indica la Ley de Ouiebras y su~penei6n de Pagos en el 

arttculo 67 fracci6n It con las reformas de 1987 publica 

das en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 13 de -

enero de 1987 que entraron en vigor el d!a 13 de julio -

del mismo año. El artículo 67 fracci6n 11 de la Ley de -

Quiebras y Suspensí6n de Pagos qued6 redactado de la si

guiente forma: 

Artículo 67.- corresponder4n a la• 

intervención todas las medidas que sean pertinentes en -

interés de la Quiebra y de los acreedores y entre ellas

las siquientes: 

Fracción II.- Ejercer las acciones 

de responsabilidad contra el s!ndico y contra el juez. 

Esta facultad no implica mayor co

mentario ya que estando legitimado el interventor para -

recurrir las resoluciones del juez~ considero obvio que

puede ojerccr tambi6n las acciones de responsabilidad en 

contra de éste y del síndico. 

7.- Dictaminar acerca del cumpli-

rniento de los contratos bilaterales pendientes de ejecu-
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ci6n. CArt!culo 139 de la Ley de Quiebras y Suspensi6n -

de Pagos). 

El art!culo 139 de la Ley en con-• 

sulta establece la facultad que tiene el interventor pa

ra 1ict~~inar acerca del cumplimiento de los contratos -

bilaterales de ejecuci6n que se encuentran suspendidos 

con motivo de la Quiebra. 

Es importante resaltar que los men 

cionados contratos de los cuales se encuentra pendiente

su ejecuci6n, pueden ser ejecutados por la sindicatura -

previa autorizaci6n del juez y como dice la exposici6n 

de motivos de la propia Ley, o!da la intervenci6n 

••• " Es aqu! donde el interventor tiene la facultad de 

emitir su juicio o bien dictaminar acerca de la ejecu -

ci6n de estos contratos, ya que se trata de la imposibi

lidad de cumplir una obligaci6n y no de un incumplimien

to que tambi6n puede afectar o beneficiar a la masa de -

la Quiebra. 

Es importante resaltar en este pUJ! 

to que, por virtud de la propia declaraci6n de Quiebra,

el deudor com6n se encuentra en una impotencia patrimo-

nial para cumplir con sus obligaciones, sin embargo, 

cuando el cumplimiento de contratos bilaterales por par-
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te de la fallida puede traer en beneficio para la masa -

de la Quiebra, puede el alndico cumplir con tales contr~ 

tos, olda"la intervenci6n quien, al repreaentar los int~ 

teses de loa acreedorea, v&lidamente puede externar su -

opini6n en cuanto a lo beneficioso o no del cumplimien

to del contrato respectivo. 

Considerando~lo anterior, mi opi-

ni6n es en el sentido de la vital importancia la actua-

ci6n del interventor en la ejecuci6n de los contratos -

pendientes, no debiendo estar al margen como habitualme~ 

te sucede en la práctica, ya que el que los contratos -

pendientes de ejecuci6n se cumplan debidamente es un be

neficio econ6mico para la masa de la Quiebra y por consi 

guiente, de los'· acreedores del quebrado, ademSs de que -

para hacer mAs interesante su funci6n, podría decretarse 

el pago de un honorario al interventor cuando su gesti6n 

produzca directamente un beneficio a la masa de la Quie

bra. 

e. Dictaminar acerca de la solici

tud del quebrado para ausentarse del país. IA.rt!culo 87-

de la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos). 

Como lo establece el artículo 87 -

de la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pagos, la senten--
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cia que declara la Ouiebra produce todos los efectos le

gales civiles y penales del arraigo para el quebrado. -

Cuando el quebrado tenga neceaidad de auaentarae del -

país, deber& aolicitar autorizaci6n por parte del juez 

de la Quiebra. 

Es aquí donde entra en funci6n el

interventor como representante de loa acreedores para 

emitir opini6n y dictaminar acerca de la ausencia del 

quebrado en el pa!s. El interventor debe de vigilar si -

realmente se constituye la extrema urgencia del caso pa

ra que el quebrado se ausente del país, ya que si esto -

no sucediera, el interventor deberá hacerlo del conoci-

miento de los dem!s acreedores a los que representa, - -

puesto que pudiera darse esta ausencia del quebrado para 

evitar su asistencia a la junta de acreedores, evitar el 

requerimiento de cumplimiento que pudiere hacer el síndi 

ce del numerario para edictos de publicaci6n de la sen-

tencia que declara el estado de la Quiebra, etc. 

Considero que resulta muy dtil la

funci6n que desempeña la intervención dentro de las fa-

cul tades que la Ley le otorga. Aqu! específicamente el -

interventor debe actuar como vigilante de la actuaci6n_

dcl fallido o quebrado, ya que este dltimo guarda ante

los acreedores una situación de imposibilidad para cum--
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plir con el pago de sus obliga~iones, puesto que se cn-

euentra sujeto a un procedimiento especial come lo es la 

Quiebra. 

9. Dictaminar acerca del informo -

trimestral a que se encuentra obligada la sindicatura s~ 

bre el estado que guarda la Quiebra. (Art!eulo so de la

Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos). 

La rendiciOn del informe trimes -

tral de la sindicatura sobre el estado de la Quiebra y -

cuentas de su 9esti6n, ca una de las obligaciones que se 

ñala la Ley para dicho 6rgano de la Quiebra en el citado 

art~culo SO. 

Aqu! encontramos otra de las facu! 

tades que son fundamentales para el interventor, puesto

que la sindicatura es el 6rgano que estS encargado de la 

adrninistraci6n del quebrado y tiene que rendir cuantas -

sobre el estado en que se encuentra la Quiebra. El inte~ 

ventor debe de examinar cuidadosamente todos v cada uno-

de estos informes, ya que si existier9n algunos 

malos manejos o anomaltas en la administración, el inte~ 

ventor podrá emitir su juicio en cuanto a ello y hacer -

responsable ante el juez al síndico de la Quiebra, ya -

que esto es en beneficio de la masa de acreedores. 
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Considerando le anterior y en mi -

punto de vista, el interventor debiera ser un verdadero

vigilante de la administraci6n de la Quiebra, por lo ta~ 

to es un 6rgano vital, puesto que si desapareciera qued~ 

rlan desprotegidos los intereses generales de los acree

dores, quienes son los directamente interesados en la l! 

quidaci6n del patrimonio del quebrado. 

Por lo que respecta a las faculta

des del interventor como 6rgano de vigilancia de la adm! 

nistraci6n de la Quiebra y del desarrollo de la misma P2 

demos enumerar las siguientes; 

l. Nombrar a los interventores -

que en su caso asistan y representen a la intervenci6n -

en las operaciones de administraci6n y liquidaci6n de la 

Quiebra. (Articulo 67 fracci6n IV Ley de Quiebras y Sus

pensi6n de Pagos). 

2. Examinar la correspondencia, -

libros y documentaci6n del quebrado. (Articules 69 y 229 

de la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos). 

La Ley de Quiebras y suspensi~n de 

Pagos contempla en sus articules 69 y 229 una de las fa

ful tades primordiales del interventor que se refiere a -
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examinar la correspondencia. libros y documentos del que

brado. 

Como ha quedado señalado en capítu

los anteriores, la sindicatura es el 6rgnno encargado de

los bienes del quebrado, de administrarlos y de asegurar

los y si no hubiere convenio, deberá proceder a la liqui

daci6n de los bienes o de lo que de ellos se hubiere obt~ 

nido, entre los acreedores reconocidos en el procedimien

to. 

Esta funci6n del s!ndico debe estar 

vigilada por el interventor, ya que toda la administra -

ci6n, libros y correspondencia forma parte de la mencion~ 

da administraci6n. Para esto el interventor actuará como

un verdadero representante de los-acreedores, ya que ~s-

tos tienen el derecho a estar informados de los movimien

tos que se realicen en el procedimiento de Quiebra. 

Los acreedores en general se encue~ 

tran restringidos, ya que de acuerdo con el artículo 240-

de la propia Ley de Quiebras y SU5pensi6n de Pagos, cual

quier interesado podrá solicitar que le sean exhibidos -

las solicitudes presentadas y los correspondientes docu-

mcntos, pero s6lo hasta el día anterior del señalado para 

la junta de acreedores. 
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Es entoncea donde el interventor, 

haciendo u•o de las facultadea que la Ley le otorga co

mo repreaentante de loa intere1e• colectivoa de loa 

acreedores, tiene amplia libertad de solicitar loa li-

bros y documentos en cualquier tiempo para examinarlos

y como consecuencia, ejercer la vigilancia sobre la ac

tuaci6n del síndico. (Art!culo 69 Ley de Quiebraa y sua

pensi6n de Pagos). 

En mi opini6n, el interventor cu~ 

ple con sus dos funciones, tanto la de vigilancia y la

de representaci6n, por lo tanto es fundamental y ~til -

que el interventor sea un representante de los acreedo· 

res, pero debe realmente de ejercitar estos derechos -· 

que le otorga la propia Ley puesto que en la prSctica -

es poco usual y tal vez sea en consecuencia a que este-

6rgano de la Quiebra sea un auxiliar de la administra-

ci6n de justicia y no un órgano privado. 

3. Solicitar la modificación de

la fecha de retroacci6n de la Quiebra que se haya dete.;: 

minado en la sentencia de la declaraci6n de Quiebra. -

(Artículo 118 de la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pa

gos). 

4. Dictaminar acerca de la pro-

puesta del reparto definitivo de los bienes de la masa-
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de la Quiebra. (Artículo 277 de la Ley de Quiebras y Su~ 

pensi6n de Pagos}. 

La propuesta del reparto definiti

vo de los bienes de la Quiebra funciona mediante una re

soluci6n judicial propuesta por la sindicatura y aproba

da por el juez de la Quiebra para todo esto es preciso -

que se le de vista al interventor para que emita su dic

tamen acerca de dicha prop~1es ta. 

Es importante resaltar las facult~ 

des del órgano representante de los acreedoras y su uti

lidad, ya que se trata del reparto de los bienes de la -

masa de la Quiebra de los cuales los propios acreedores

son directamente interesados y que la finalidad de esta

aprobaci6n relacionada con el reparto de bienes sólo pr~ 

tende proteger los intereses de los que en ella intervi~ 

nen. 

La facultad conferida al interven

tor en el artículo 277 de la Ley de Quiebras ¡• suspen -

si6n de Pagos es decisiva en el desempeño de sus funcio

nes, ya qttc se refiere definitivamente a una "interven-

ci6n" propia en el procedimiento de Quiebra, salvaguar-

dando el inter~s privado de ~l y de la masa de acreedo-

res. 
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S. Dictaminar acerca de las deman-

das de reconocimiento de cr,dito que se presenten a la rn~ 

sa de la Quiebra dentro de un plazo no mayor de diez dtas. 

(Artlculos 277 y 228 de la Ley de Quiebras y Suspensi6n -

de Pagosl. 

Ea esta una de l~s facultades tlpi

cas y m4s relevantes del interventor en su funci6n de re

presentaci6n colectiva de los inter~ses de los acreedores. 

De acuerdo con el maestro Ro--

driguee y Rodr!9uez y de conformidad con lo dispuesto por 

el articulo 229 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pa

gos; la intervenci6n como órgano colegiado y cada uno de

sus miembros individualmente, tienen la facultad y el de

recho para tener a su disposici6n, todos los libros y pap~ 

les del quebrado, y ello con el objeto de que todas las -

consultas que desee hacer, tanto por la obligaci6n del in 

formar al estado de la administraci6n y manejo de la Qui~ 

bra como para dictaminar respecto de la demanda de recen!?, 

cimiento como representante de los acreedores. 

El artículo 224 de la Ley de Quie--

bras y Suspensi6n de Pagos, establece en su ,p~rrafo segun 

do una protecci6n para aquel acreedor moroso al que le -

fue imposible concurrir oportunamente a la presentaci~n ~ 

de su demanda de reconocimiento de crddito, dicha protec-
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ci6n se ref..iere fundamen)o11lmente a que si el a~reedor mE! 

roso probare las causas de la imposibilidad que tUVQ al 

presentar au Tl!conocimiento de cr~dito tendr' el derecho 

de participa~ en los repartos de dividendos aunque no -

puedan hacerlo efectivo hasta que les sea reconocido su

crEdito. 

El interventor al emitir su juicio 

con la demandada de reconocimiento de crEdito de acree::Jo

res norosos,podrá coadyuvar con éste para que su crédito

sea debidamente reconocido dentro del procedimiento de -

Quiebra, y este dentro del reparto de dividendos, de no

existir este representante de acreedores con todas las 

facultades ~ue .. hemos analizado, podrtan los acreedores -

en un descuido involuntario quedar fuera de la reparti-

ci6n de loS bienes de la masa, considerando por lo ante

rior que el interventor es un 6rgano indispensable para

la representaci6n colectiva de los intereses de los -

acreedores del quebrado, ya que con estas atribuciones -

que la propia Ley le confiere demuestra su importancia 

y sobre todo, su utilidad dentro del procedimiento de -

Quiebra. 

6. Ofrecer las pruebas que estime 

necesarias, si las pruebas aportadas por el demandante -

no demuestran la cuant!a, grado o prelaci6n del crédito. 
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(Artículo 230 de la Ley de Quiebras y suspensi6n de Pa-

gos). 

Si bien es cierto que la intcrven

ci6n en la Quiebra tiene facultados para emitir opini6n

alguna o informe con respecto a la solicitud de rcconoc! 

miento de cr~dito do los ac:eedores y que también tiene

facultadcs para el an.1lisis ~· revisi6n de los libros y -

asientos contables do la fallida y que de esa opini6n o

dictamcn podría determinarse aquél, también es cierto 

que quien dicta la resolución que reconoce o no un créd! 

to es el juez, de tal suerte que en caso de controversia 

y como una protccci6n al interés de la masa de acreedo-

res, puedo el interventor of:ccer las pruebas pertinen-

tcs. 

7. ~sistir a las diligencias de -

ocupnci6~ do lo.; bi~nes y documentos del quebrado, siem

pre que el interventor ya hubics.::i aceptado y protestando 

su cargo, a.sí corno la forrriaci6n del inventario. (1\rt!cu

lo 181 y 189 do la Ley de Quiebras y Suspensión de Pa -

ges). 

Este ~s otro efecto típico de las

facultnd~s de viqil~ncia que no rnqui~ren mayor comcnta

ric, 
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Se desprende de las facultades des

critas en apartados anteriores, la importancia del 6rga

no de la intervención en el proceso de Quiebra en tanto

cuanto sirve de apoyo a los intereses de los acreedores, 

no aat ::omo U:': verdadero representante, ya que si bien -

act~a en forma protectora de aquellos, no realiza actos

en su nombre y rcprcscntaci6n. 

4.2 OBLIGhCIO~ES DEL INTERVENTOR 

Las obligaciones a que esta sujeto

el interventor son las siguientes: 

1. Aceptar el c3rgo de interventor 

dentro de un plazo de 72 horas siguientes 3 la notifica

ción de su nombramiento, o bien a partir del momento en

.:iue s~ ha~J.:in sabedores del juicio (Artículo 7ó del C6di

go de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, -

de aplicación 5uplctoria). 

Esta obligaci~n ~icnde a que de ma

nera inr.·~diat:a el int.cro:~ntor cumpla con sus funciones. 

2. Asistir a la reunión de intcr-

V..:?ntoros par,1 a.:ordar las medidas ncccsari.:i.s para la bug 

n.:i. r.1arch,1 de lo i:itcrvcnci6n. Esta junta h'1 de cel.;obrar-
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se dentro dü los primeros seis días hábiles siguientes a 

aquél en.que haya sido notificada la totalidad de los -

miembros de la intervenci6n. Dicha junta debo ser convo

cada por el juez de la Quiebra. (Artículo 63 de la Ley -

de Quiebras J suspensi6n de Pagos). 

Esta disposici6n se aplica en tanto 

se nombren dos o más interventores y tiene rel3ci6n con

su carácter colegiado. 

Resulta conveniente, en mi opini~n. 

hacer mención a lo que la exposici6n de motivos de la -

Ley de Quiebras y Suspensi6n de- Pagos mencion<.1 con rf!s-

pecto a las juntas de la intcrvcnci6n, ya que estn ti.pli

ca su funcionamiento. 

La exposición .. ,"° los motivo!'. dicr· -

"El proyecto ha dejado un amplio -

margen a la int~rv~nci6n para que esta organice su tr.:i.b2,. 

jo del modo que estime m~s conveniente. A ello alude cl-

11rtículo 63 cu11ndo preccptaa que la intervención acordn

rá las medidas necesarias par.:i. su funcionamiento y para

el debido cur..plimicnt.o de las turcas que le: compct~n. L.:i 

intcrvcnci6n rcdactar,'i su r..:?glamcnto en materia de rcu--
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niones, plan de trabajo, acuerdos {dentro de las facult~ 

des que la Ley le concede) sobre el levantaniento de ac-

tas y en general, cuantas son propias en un organismo c2 

legiado". t 94) 

Atento a lo dispuesto ~or el arttc~ 

lo SB de la Ley de Quiebras y sus;:iensi·'.$n de- Pagos, los -

acuerdos que resuelva la intervención colcqiada deberán-

ser tomados por mayoría absoluta de votos de los ir.ter--

vcntor~s, que de acuerdo a la impor~ancia o cuantía de-

la Quiebra pued~n ser uno, tres o cinco. 

3. Pedir al Juez la celebración -

de:: la junta extraordinaria de acreedo.rc.s ¡;,rtfc;.:.lo 67 -

fracción VI}. 

Sú pu~de dcfini.r e la :;..:r.::.u á.:: - -

acreedores como la reuni6n de acreedo::'~s del quub!:<"!Uo,-

legalmente convocado~ y reunidos para cx;:iresilr la volu_!! 

tad colectiva en inter~s de su corr.pctc~c~J. 

E:<i::;tcn d~nt.ro del r~ro~·2dir.1ien'.:.o -

de Quiebra dos ti¡:o~ C'1 clases de JU:"'.t:is ~1c acreedores,-

los ordinarios y los c:<traordinario~. No obst~ntc qu~ -

94. RODRIGUEZ Y ROORIGUEZ, .Joaquín. Leº' de Quicbrn~ ·1-

Susocnsi6n d~ Pn92s Comcnt~~~~ ?~g. ;3 
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nuestra legislaci6n no determina de manera expresa las -

materias que son de la competencia de la junta podernos 

señalar los preceptos legales relativos que se incluyen

en los art!culos 15 fracci6n VI, 26 fracci6n IV, 48 fra: 

ci6n I, 60, 62, 66, 67 fracci6n VI, 73 al 82, 220, 234 y 

siguientes, 276, 297 y siguientes, 405 y 407 de la Ley 

de Quiebras y ~uspensi6n de Pagos. 

De acuerdo con lo anterior podemos

decir que en escencia , la junta extraordinaria de acree

dores es la que se debe reunir para resolver sobre la r.!! 

moci6n del s!ndico y de los interventores, correspondien_ 

do a estos ~ltimos la facultad para pedir su celebraci6n 

de acuerdo con el precepto legal mencionado. 

4. Informar bimestralmente a los 

acreedores de la Quiebra en forma escrita del estado y 

desarrollo del proceso de la misma, asr como las resolu

ciones o medidas del síndico y el juez de la Quiebra que 

puedan afectar a los intereses de varios o alguno de los 

acreedores. (Artículo 67 fracci6n VII Ley de Quiebras y

susponsi6n de Pagos). 

En mi opini6n, el informe a que se

hace referencia es una de las obligaciones m5s importan

tes del interventor, ya que es la base para que los -
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acreedores tengan conocimiento de cual es el func.ianamient:Cr 

y la situaci6n de la Quiebra, lo lamentable de esta si-

tuaci6n es que en la práctica, la mayor!a de las perso-

naa que des~mpeñan el cargo de interventor, no han veni

do cumpliendo con dicha disposici6n. 

No obstante lo expresado en el p.1-

rrafo que antecede, consideramos que de acuerdo con las

reformas a la Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos rea

lizadas en el año de 1987 los que imponen al interventor 

la obligaci6n de cubrir daños y perjuicios en caso de no 

cumplir con su función en la medida en que se vayan apl! 

cando en la práctica. 

4.3 RESPO~SABILIDADES DEL 

INTERVEUTOR 

La Ley de Quiebras y· suspcnsi6n de

Pagos en su artículo 62 dispone lo siguiente: 

"Artículo 62.- Los interventores d.!?_ 

sempeñaran su cargo todo el tiempo que dure la Quiebra,

pcro podrán ser removidos por el juez con causa justifi

cada. Serán responsables ante el quebrado y ante la ma-

sa, de los daños y perjuicios que causen en el desempeño 

de sus funciones y en especial por el incumplimiento de-
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las atribuciones que señala el Artículo 67 de la Ley de -

Quiebras y Suspens16n de Pagos. 

Por otro lado, el artículo 71 de la 

Ley en consulta dice: 

"Los interventores responderan ante 

los acreedores en términos an&logos a los que fijan la -

responsabilidad del síndico frente a la masa". 

Con base en los art!culos anterio-

res transcritos podemos decir que las responsabilidades

del stndico se aplican anfilogamente al interventor. 

La responsabilidad a que se encuen

tra sujeta la sindicatura se pueden resumir en tres as-

pectes: 

l. La responsabilidad civil. 

2. La responsabilidad administrat! 

va. 

3. La responsabilidad penal. 
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La r~sFonsabilidad civil supone en

la mayoría de los casos el mal desempeño del cargo, esto 

ocasiona el pago de daños y perjuicios derivados de su -

actuación. El interventor será responsable frente al qu~ 

brndo y frente a la masa de los daños y perjuicios que -

3C cuenten por el mal dcser."peño de su cargo, 

La responsabilidad administrativa -

que se da con la independencia de la responsabilidad ci

vil o penal, en los casos en que el interventor no cum-

pla o infrinja alguna de tas obligaciones que le impone 

la própia Ley y que trae cono consecuencia la remoci6n. 

I.a responsabilidad penal surge con

motivo de tos d-elitos cometidos en el desempeño del car

go. Para su calificaci6n debe tenerse presente que el iU 

tcrv~ntor es un auxiliar de la adrninistraci6n de justi-

cia, de conformidad con lo d1spuu-sto en el artículo 155-

dc la Ley Org~nica de los Tribunales de Justicia del Fu~ 

ro Con.!:on del Distrito Federal. (95) 

El capítulo 1 de lns disposiciones

gcnernlcs de ln Ley en consulta señala en su artículo --

267 lo siguiente: 

95. tlODR!GIJCZ 'l RODRIGUE:'., Rael.l. Oo. Cit. Pag. 64 
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"Art!culo 267.- Los m<igistrados del 

Tribunal Sup~rior de Justicia, los jueces del orden co-

mdn del Distrito Federal y todos los servidores del mis

mo son responsables de las faltas que cometan en el ejeE 

ciclo de sus car~o~ y quedan por ello suj~tos a las san

ciones que det0rmi~0 la presente Ley, la Ley Federal dc

Hcsponsabilidades de los Servidores P6blicos y demás le

yes aplic:.bles. 

Los 6r<;Janos EincarlJados de imponer -

l::i°' sancic1ncs por falL.-;s a los servidores pt1blicos de la 

adm~nistraci6n de justicia del fuero coman en el Distri

to Federal, son el Pleno del Tribunal Superior, el pres! 

dente del mismo, los magistrados y los jueces en los téE 

minos que prevce esta Ley". 

Lo ."l.ntcrior indic.:l que el interven

tor. con su car~cter de auxili.:lr de la admini~traci6n de

justicia no solo incurre en responsabilidades frente a -

la musa de acreedores del quebrado, sino que al momento

dc inc..i::'!plir con sus oblig.:i.cioncs se hac~ .:i.creador a las 

sanci~n1..'H cst.1l:-lccidas por l~ Ley OrqS.nica de los Tribu

nnlc~ del Fuero Común . 

.¡.4 C1\US1\5 DE TERMINl\CION DEL CAR

GO DE INTERVENTOR. 
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El cargo de interventor puede tcrm! 

nar por remoci6n, por renuncia o bien por conclusión del 

r.egocio, Sin embargo, nos podemos dar cuenta en el desa

rrollo del presente trabajo que la figura del interven-

ter constituye un 6rgano csccncial dentro del proccdi -

miento especial de Quiebra~, ya qu~ la propia Ley de - -

Quiebras y Suspensi6n de Pagos previene el supuesto de -

s.J existencia y solo basta con que el juzgador moti•Jc 

lns causas que de al')una :nL1.nE>ra impidan i9 e:,ist0nci.3 de 

dicha fig.,;.L".;.. J' de oficio o a petici6n de cualquier acre~ 

dor hasta su no~bramianto con fundamento en el artículo -

72 de la m".:lncionada Le~·· 

La exposición de motivos de la Ley -

de Q'.li.:!br;i.~ .. 5:Jspcnsi6n de Pagos nos da al respecto la -

explicaci6n del legi~lador acerca de las causas por las 

que no podría integrarse l~ intervención, de la siguiente 

forma: 

"Pese a la importancia que dentro -

del proyecto tien.: la intcrvenci6n,

ha debido prcvuersc ~l caso de que -

pcr no existir el ¡-,l:;acro .;uficientc

de acreedores o por dificultades in

superables da hecho, no pudiese con~ 

tituirse este organismo a tal efecto 
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el artículo 72 ha establecido las -

normas adec'.l:idas", 196) 

Retomando las causas de terrninaci6n 

de la intcrvenci6n nos ancontramos con la remoción, la -

cual podrá ser promovida dnicamcntc pe:- el juzgador y la 

junta de acre~dorcs. 

Para que el juez pueda remover al -

intcr\•entcr debe =:undarse en alguna de las causales que

scñala el artículo 62 de la Ley de Qui~bras y ~uspensi6n 

de Pagos en su primer párrafo que son, por ciento, las -

mismas causales de remoción que para la sindicatura, ra

zón p~r la cual debemos entender que son reotivo de rerno

ci6n para el interventor aqu6llas causas que ?Or su simi 

litud o parecido con las funciones de la sindicatura es

tén previstas pi:.:".'.\ la rer..erci6n del mismo. 

"La remoción de .. a i:1tervención só

lo cabe por mal desempeño de su cargo, enunciación gene

rnl!sima en la que pueden comprenderse> todos los supues

tos de infracci6n a las obligaciones que confonne a la -

Le~ les corresponden y por no tcne!' ~.:i calidad de acree

dor cuando se trate de interventores provisionales y 

96. RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, íladl. Op. Cit. Pags. 76-77 
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existan acreüdnres que puedan y quieran desempeñar el -

cargo", (97) 

Independientemente de la remoci6n -

por las razonl'.I~ :intcriormcr.tc expuestas, existe tambi~n

otra causal que se prcscr.t.n o:::n el momento en que el in-

tcrvcntor no rinde el informQ trimestral a los dem~s - -

acreedores que ir.tcrvicncn d~ntro del proccdimLento con

~ur3ul, de i9ual m~ncra el informe de resoluciones emiti 

das por el juez o los acucrJcs tomados por la sindicatu

ra que puedan afectar en L"Jrrr:a directa a los intereses -

de los acreedores oportunamente, atendiendo a lo dispue~ 

to por al Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos en su ª.!. 

t!culo G".' fracción VII. 

Definitivamente resulta difícil el

hecho de ~odcr mencionar ce~ exactitud cuando el i~~er-

vcntor cc~<..:te alguna f.:ilt.1 .:_rt·a\·c que realmente sea fund!!_ 

da para poder solicit.:ir la ~enuncia del cargo enco~enda

do. Por esta ra=6n el juzgador dcbcrj atender principal

mente el caso concreto }' tendr.:'i la f.:i.cultnd discrecional 

para rcmovl!t" al intervcntcr Ue su cargo, analizando des

de lu~·Jó l<i. pctLci6n tlo 1.1 p.:irte legitimada que di6 lu-

gat• a la rcmoci6n, o bien podr.'i hacerlo de oficio. 

Y7. rdcm. Pag. 72 
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Se puede dr.;cir t¡ue c0ntr.:i lü ri::sol~ 

ci6n del juez para remover al interventor de su carqo no 

hay más recurso que el de revocaci6n prescrito por el ªE 

t!culo 457 de la Ley de Quiebras y susp~nsión de Pagos. 

La junta üc acr(.;cdorc5 cst<i facult!!_ 

da para remover a los intervontorcs sin c:<prcsar la cau

sa sirmpre y cunndo se hayan designado a los intervento

res suplentes dentro de la misma junta ele acreedores. 

Joaqu!n Rodríguez y Rodr!gucz hace

una obscrvaci6n al artículo 62 de la Ley de Quiebras y -

suspensi6n de Pagos en rclaci6n a la remoci6n del inter

ventor, apuntando que " .•• la remoción hecha por la jun

ta de acreedores está sujeta a ciertas condiciones: 

l. La junta de acreedores sólo pue

de t·cmovcr a los i11ter•Jentores -

si hace la desiqnaci6n de susti

tutos o si hay suplentes design~ 

dos y en namero suficiente. 

2. Precisa que el acuerdo sea toma

do por mayoría de acreedores que 

representen m~s de la ~itad dcl

p<isivo. 
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3, La mayoría no pueda remover a -

los interventoras de la minor!a

si no es removiendo a sus pro -

pios interventores''. 198) 

Tambi~n señala la Ley de Quiebras y 

suspcnsi6n de Pagos en el mencionado art!culo 62 que di

ce en su ptirrafo tercero que " .• , para remover a los in

tervento~cs que representen a la Qinor!a de los acreedo

res se requiere el acuerdo de, por lo menos, dos terce-

ras partes de la minoría, de no ocurrir de esta manera,

la consecuencia sería la remoci6n de toda la interven 

ci6n y acto seguido se procedería a la designación de 

una intervención completamente distinta". 

Cabe ahora la menci6n de las modifi 

cacioncs que el citado artículo 62 ha sufrido segan de-

creta publicado en el Diario Oficial de la Federación 

del d!a 13 de enero de 1997. Independientemente de lo e~ 

presado con anterioridad, antes de sus reformas el artí

culo 62 de la Ley de Quiebras y Suspcnsi6n de Pagos de-

c!a t.c:<tU'1lmante: 

"Artículo 62.- Los interventores d_!! 

98. ~ Pág. 72 
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ocinpcñar.:1n su cargo todo el ticn1po

que dure la Quiebra, pero podr~n 

ser removidos por el juez en los 

mismos casos y circunstancias que -

los srndicos. 

La junta de acreedores puede remo-

ver a todos o a alguno de los inte~ 

ventores, siempre que haga la desi~ 

naci6n de sustitutos si no hubiere

suplentes. 

La remoci6n de los interventores de

signados por la minoría, no consenti 

da por dos tercios de esta, implica

la de toda la intervención. 

Para que la junta pueda tomar válida

mente el acuerdo de rcmoci6n, se pre

cisa que concurra a ella la mayor!a 

de los acreedores representantes de 

la mayoría del pasivo". 

Ahora, con las reformas mencionadas -

guc entraron en vigor el 13 de julio de 1987, el art!culo-

62 qucd6 redactado en su primer p~rrafo de la siguiknte --

! 
, 



forma: 

-l~B-

"Art!culo 62.- Los interventores d.!! 

scmpeñarán su cargo todo el ti~mpo

que dure la Quiebra, paro podr~n -

ser removidos por causa justificada, 

Serán responsables ante el quebrado 

y ante la masa de los daños y per-

juicios que cause en el desempeño -

de sus funciones y en especial por

el incumplimiento de las atribucio

nes que señala el artículo &7 de e~ 

ta Ley". 

En resumen, los interventoreS podrán 

ser removidos por el juc~ de la Quiebra y por la junta de 

·acreedores_ siet:.pre y CUi\ndo se haga la designación del 

sustituto o bie~ que se haga por mayoría de acreedores. 

Por otro lado, el art!culo 65 de la

Ley de Quiebras y Susponsi6n de l?agos regula la renunc:ia

del interventor en una forma similar a la rcnunci~ de ln

sindicatura, con la diferencia que para el s!ndico no se

requiere que la causa grava que di6 motivo a la renuncia

sea posterior a la accptaci6n del cargo de s!ndico, en 

cambio en la intervención la causa grave que motiva la r~ 
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nuncia puede darse antes o despu~s de la occptnciGn dcl

corgo. 

En el caso de la renuncia del inte~ 

ventor, el juez decidir~ de plano si el procedente o - -

bien aceptable la renuncia, considerando las causas gra

ves que se expongan en las mismas. 

El recurso que prevee la Ley de - -

Quiebras en contra de la resoluci6n que emita el juez -

con respecto a la renuncia del interventor, es el recur

so de responsabilidad (Artículo 65 párrafo segundo de la 

Ley de Quiebras y Suspensi6n de Pagos). 

En este orden de ideas, suponiendo

que el juez no admitiere la renuncia del interventor y-

6ste se negarC a seguir desempeñando sus funciones, pue

den aplicarse analogamente las acciones que señala la -

propia Ley para el s!ndico, dispuestas por el artículo 

41, donde se hace responsable a la sindicatura por los 

daños y perjuicios que sucedan dentro del procedimiento

dc Quiebra. 

Otra de las causas por las que el -

interventor termina el desempeño de su cargo, se debe a

la conclusi6n del procedimiento de Quiebra en cualquiera 
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e.le lao fr .. rmas que cncu<.;ntran prcviotti= en la Ley en con

sulta, corno son: Por el convenio que se celebra con los

acrecdores (artículo 296 de la Ley de Quiebras y suspen

si6n de Pagos) , por falta de concurrencia de acrcedores

(arttculo 289 L.Q.S.P.), por pago concuroal !artículo --

274 L.Q.S.P.), por acuerdo un~nirnc de acreedores (nrt!c~ 

lo 292 L.Q.S.P.) y por falta de activo (artículo 287 L.

Q.S.P.). 

Una vez que han zido expuestas las

consideraciones fundamentales respecto a las facultades, 

las obligaciones y las responsabilidades del interven-

ter dentro del procedimiento de Quiebra, así corno anali 

zados su naturaleza jurídica, su designaci6n, y sus rel~ 

cienes con los demás 6rganos que participan de la Quie-

bra, podernos decir que el interventor es uno de los ór

ganos más importantes de nuestro Derecho de Quiebras, d~ 

do que su naturaleza jurídica es la de un representante

de los intereses de los acreedores, como vigilante de la 

actuación del síndico en la administraci6n de la Quiebra 

y del juez como figura central y rector del procedimien

to y en general por las facultades tan especiales que le 

concede nuestra legislaci6n dentro del proceso de Quie-

bra que han sido comentados en el desarrollo de 6ste tr~ 

bajo. 



- 2or 

La figura del interventor siempre 

ha sido materia de controversia, entre diversos trata

distas que cuestionan la utilidad de su funci6n. 

Uno de los mSs tenaces críticos que 

insiste en la inutilidad de. la figura del interventor C.E_ 

mo 6rgano de la Quiebra, es el maestro Ratll Cervantes 

Ahumada, quien opina que la intervenci6n es un 6rgano 

indtil dentro del procedimiento y al respecto dice lo s! 

guiente: 

"En la pr:ictica la int.crvenci6n ha

resultado indtil y no existe raz6n para agravar con sus

gastos y honorarios la situación econ6mica, de por s! -

grave por su propia naturaleza de la Quiebra. La prcpia

Lcy reconoce jmplícitamente lo innecesario de la inter-

venci6n al decir que si por cualquier motivo el 6rgan0 -

no pudiera integrarse, el juez dictar:i resolución, expo

niendo las causas que impiden la existencia o el funcio

namiento de la intervenci6n. Se v~ claro que tal resolu

ci6n sería inocua .e intrascendente. La institución debe

ría desaparecer y permitirse que en los casos que cstim~ 

re conveniente, los acreedores o un grupo o grupos de -

ellos, instituyeran un 6rgano de vigilancia a su costa". 

(991 

99. CERVANTES AHUMADA, Ratll. Derecho de Quiebras. P.1g. 78 
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Otros autores opinan que sería pro

cedente que el manejo o bien la conducci6n de las proce

dimientos de Quiebra se hicieran a trav6s de un organis

mo por parte del Estado que velara por los intereses so

ciales y los individuales. En mi opini6n esto no daría -

resultado, partiendo simple y sencillamente de que el E~ 

tado no velaría por los intereses individuales de los 

acreedores como lo harían ellos mismos. 

Con independencia de que la repre-

sentaci6n del interés pCiblico corresponde al Ministerio

Pdbl ico, en caso de que la intervenci6n fuese un organi~ 

mo estatal, el encargado de llevar los procedimientos ele 

Quiebra se .te:i<;l,ría que contar con el eersonal que estu-

viera perfectamente capacitado para el conocimie~to y m~ 

nejo de estos procedimientos concursalcs, ya que aan en

la actualidad existen pocas personas que realmente cono

cen de Quiebras y aan son menos aquellas q'.le real y efes 

tivarnente pueden llevar un procedimiento de tan especial 

y trascendente naturaleza y ello con el inconveniente de 

que se prestaría a la burocracia de dicho 6rgnno lo que

iría en contra de los fines para los que fue creado. 

La intcrvcnci6n ha demostrado, al -

pasar el tiempo y en la vida cotidiana que existe una r~ 

presentaci6n de los intereses de los acreedores y que a-
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su vez impide posibles abusos del juez y de los síndicos. 

Esta actitud que asume el interventor s6lo se puede ex-

plicar argumentando que es por cuidar de sus intereses -

como acreedor y de los intereses de los demás acreedores, 

de los cuales forma parte. 



Cct-ICLUSI{Y.llES. 

1.- En mi opini6n, en el proceso de -

Quiebra se presenta un doble carScter, si tomamos en consi

deraci6n que en la sentencia que declara la Quiebra el juez 

debe nombrar provisionalmente los interventores, hasta que

en junta de acreedores, éstos hagan el nombramiento defini

tivo de interventor. 

En el caso del interventor provisio -

nal, la dcsignaci6n la hace el juez en su carácter de Orga

no Jurisdiccional en la Quiebra, de donde deriva o se des -

prende su carSctcr p6blico, sin embargo en el segundo caso, 

el nombramiento de interventor definitivo lo hacen los 

acreedores reunidos en junta, para el efecto de que se pro

tejan sus intereses privados, si bien en forma colectiva, -

lo que hace de que aht deriven un carSctcr o naturaleza pr! 

va da. 

2.- Es de concluirse también por par

te medular de este trabajo, que el interventor en los proc~ 

dimicntos de Quiebra y suspensi6n de Pagos, no tienen real

mente la reprcsentaci6n colectiva de los acreedores de - -

acuerdo con las teorías que se mencionan en el Capítulo III. 

Si entendemos por representaci6n la -
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facultad que tiene una por~on3 óe nctu~r, oblignr y deci

dir en nombre o por cuenta de otrn, llcg~rcmos a ln con-

elusi6n de que el 6r9ano de la intcrvcnci6n en los proce

dimientos de Quiebra no tiene un carácter de rcpresenta-

ci6n de los acreedores. 

En efecto, corno qued6 precisado cn

todos y cada uno de los Cnp~tulos de liste tr.:i.b.t1jo de te-

sis y partic"larmente en el Capitulo lll. l~ intervención 

no act~a, obliga, ni dcciae en nombre y por cuenta de los

acreedores. 

El interventor, ~s un ~r9ano que v!_ 

gila los intereses colectivos de los acreedores, que vigi 

la y procura por que las normas establecidas por la ley -

no sean perjttliciales a los acreedores y a la propia masa 

de la Quiebra no sean violodas y que en derecho general 

vigila la actuación del Sindico y del Juez en el proceso

protegiendo los intereses de los acreedores pero Gin que

cjerza en realidad una representatividad ya que no puode

ac::tuar el inten•cntor como . .representante de un acreedor o 

de la masa de acreedores ni obligarlo, ni decidir por ~l

o por ellos sin embargo. se puede impugnar las resolucio

nes y actos que se realicen en contravenci6n a la norma -

lagal y los intereses de tales acreedores. 
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Es por lo anterior que nos Dcogamos 

al criterio o n la doctrina de la funcionalidad. en tanto 

que actGa en virtud de una disposici6n legal específica -

que lo faculta pare proteger los intereses de la colecti

vidad de los acreedores, vi9ilar la actuación del Juc:, -

del S!ndico y de la propia administraci6n de la Quiebra. 

J.- ~csulta contradictorio y Cebe 

de eliminarse el nc~bra~icnto de un interventor provisio

nal, en nuestra opinión el interventor debe ser uno c6lo~ 

es decir debe ser definitivo y áste no doberia de ser nom 

brado por el ~uez, ser~a m~s interesante y desde lueqo -

más eficai en el cumplimiento de las disposiciones lega-

les que la ley marca. que el acreedor que solicitase la -

declaración de Ou!obra ~ea el interventor d~finitivo del

p4ocedimiento y a su vez actfie y ejerza su carqo desde el 

comienzo de1 procedimiento con una verdadera reprcsenta-

ci6n, es decir, ·que act~e por cuenta de los dem~s acreed!?, 

res, que impugne resoluciones, que promueva recursos~ que 

promueva lo$ reconocimientos de crGdito ae 1os demas -

acreedoras. 

Como se desprende de 1o dispuesto -

por el art1culo 70 de la Ley de Quiebras y Suspcnsi6n de-

Pagos, corresponde al Juez civil una retribución en favor 

del o los interventores por su actuación dentro del proe~ 
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hasta el momento de la conclusión de la Quiebra. 

Frente a 6sta disposición, cxisten

otras que ~·a ha.n sido comentadas en el desarrollo de este 

trabajo y mediante las cuales se inponen al interventor -

diversas obligaciones y responsabilidades para el caso de 

no cumplir aqu~llas, las que van desde su remosi6n de ca!:_ 

go hasta el pago de daños y perjuicios e incluso la ac- -

ción penal. 

Atendiendo a unas y otras disposi-

ciones es claro que es mayor la responsabilidad del inte.!:_ 

ventor de su retribución de tal suerte gua considero ~st.a 

es una de las causás por las que en la ~ráctica jurfdica

se rehuya sistemáticah.ente la sceptaci6n del cargo restA!!. 

dale inter~s y funcionalidad a esta figura dentro del pr~ 

ceso no obstante su importancia. 

Por las razones indicadas en este -

punto, a mi criterio y con el objeto de dar inter~s a los 

acreedores para que funcionen corno interventores, en ben~ 

ficio del propio procedimiento y de los intereses qe 6s-

tos, adcm~s de privatizarse dicha figura, deber~an de cu..:

br!rscle honorarios que cfcctivar.1entc fuesen regulados -

por el juez a~cndienóo a las mejoras realizadas por ~sta, 

ccn c.-iL·go a los L!.Crecdores y en proporci~n al importe de-



sus cróditos rcconcci¿os. 

4.- En nuestro derecho de Qui~- -

bras 1 el interventor tiene arnpl.ias facultades de vigi:til!l 

:in sobre la actuación del S~ndico 1 y de la administra---

ci6n de la Quiebra , suficientes para proteger 

los intereses de los acreedores no obstante y por un ca-

rlictcr pCiblico de dicha figura y su falta de rcFrcscnta-

ci6n legal, de tal ::;ucrte que la ir..portancia de la r..isma

dcriva de tales facultades de vigilancia y de las qua le

otorga la ley para que se cumpla cabal~ente con las disp~ 

siciones legales protectoras de los intereses de la cele~ 

tividad de los acreedores. 
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