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INTRCDUCC!ON: 

¡a razón de ser del derecho es la sociedad, todo dere~ 

cho ea social.. Asi co~o no podemos concebir una eocie-

dad sin derecho, 6ste no puede existir sino en función 

de una sociedad, Este principio ea el soporte no sola-

mente de este trabajo, sino de todo el quehacer juridi-

co. 

Dada la complejidad de lne relaciones sociales resulta 

indispensable la existencia de una fiEUra juridica fle

xible y amplia que eatisfaea la necesidad de transmitir 

los cr~ditos. La cesión no solamente satisface esta ne

cesidad social, sino ~ue propicia las relaciones huma-

nas comerciales y culturales y es por eso que conside~ 

moa importante su ee~udio. 

rartiendo de lo general a lo particular eer.alwnoe pri!!!!!. 

ro las formas de tranemisi6n de las obligaciones, enee

~ida estudiamos cada uno de loe elementos que integran 

la cesión, precisamos su concepto, eu naturaleza juri.!!!_ 

ca, sus requisitos, su utilidad y efectos sociales, as

pecto al que le dedicamos todo un capitulo dada su im~ 

portancia, De esta manera tratamos de alcanzar el pro~ 

sito fundamental. de eete trabajo, que es el presentar a 
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la ceei6n como un factor de cambio social. 



CAPITULO I 

TRANSKISIOR DE LAS OBLIGACIORBS 

A) CONCEFTO GENERAL1 

Transmitir una obligación, es substituir una persona ~ 

nueva a una de lae que figuraban anteriormente en la !!!. 

lación jurídica, sin que esa relación deje de eer exac

tamente la misma que hasta ese moaento, Esto supone, ~ 

por tanto, que la persona substituida sale coapletamen

te de la relación obli8atoria y que la que le sucede !!!, 

ma en todos sentidos su lugar, teniendo, no derechos y 

obligaciones propias, sino exclusivamente loe derechos 

y obligaciones que existían en relación con la primera. 

e 1> 

(1) PLANIOL, Karcel y RIPER'r, Jorge, Tratado Pr..,tico de De 

racho Civil Pranc6s, T VII, Las Obligaciones, Editorial 

Cultural, La Habana, S.A. p 420 



No existe une modificación del vínculo jurídico porque 

se mantiene la misma relación de derecho, eu naturaleza 

y modalidades no sufren alteración esencial, pero si -

existe une modificación en el aspecto subjetivo (cesión 

de derechos y subrogación) o pasivo (cesi6n de deudas) 

segÚn sea el caso. 

Hay transmisión de derechos o de obligaciones siempre -

·que un derecho o una oblisación pasen del titular u o-

bligado a otra persona, de tal suerte que 6sta pueda e

jercer ese derecho en los mismos términos en que podía 

hacerlo el titular primitivo, o esté sujeta en iguales 

condiciones que el obligado originario. En otros térmi

nos: hay transmisión siempre que un derecho o una obli

gación cambien de sujeto sin alterarse. (2) 

La transmisión es una institución de caracter general -

~ue se refiere a cualquier derecho (sea crediticio o ~ 

real) susceptible de enajenación (3) y tiene como pre~ 

puesto b~sico el reconocimiento de la propiedad priva~ 

da, ee por eso ~ue no podemos encontrarla en los regi!!!!l, 

(2) COL?lO, Alfredo, De lee Obliaaciones en General, )a Edi

ción, Editorial Guillermo Kraft LTDA, Buenos Airee, ~ 

1944, p 704 

(3) IBID1 p 705 
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nea juridicoe en donde tal concepto no ea reconocido. -

( 4) 

CUbierto el requisito eeBalado anteriormente ea posible 

y hasta necesario que se acepte que haya formas de ---

tranemi tir lae obligaciones. Son dos las grandes formas 

en que se pueden transferir las obligacionee1 una, mor

tis causa, que se presenta como consecuencia del falle

cimiento del acreedor o del deudor y su estudio ee lle

va a cabo en el derecho euceeoriof (5) y la otra inter 

vivos, que se sostiene con el principio de la autonomía 

de la voluntad. Cabe reconocer que es hasta el momento 

en que evoluciona la legislación reconociendo la posi:2!_ 

lidad de transmisión de loe bienee y derechos por medio 

de sucesión testamentaria cuando puede sostenerse la ~ 

tran.em1ei6n de loe derechos mediante cee16n. (6) 

Tradicionalmente ee ha considerado que, inter vivos, -

lae formas de transmitir las obligaciones son la cesión 

(4) PEBEZ, Gustavo, J., Apuntes •obre al estudio de las o~ 

blifjaciones, Monterrey, Instituto Tecnológico y de Es.]!! 

dios Superiores en Monterrey, 1958, p 61 

(5) QUINTANILLA, Miguel Angel, Derecho da las Obligaciones, 

2a Edición, K6xico: Cl.rdanae, 1981, p 285 

(6) PEREZ, G., op.cit. p 61 
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de derechos, la ceai6n de deudas y la eubrogaci6n. Aun 

cuando el concepto gen6rico de "obligaci6n• lleva iJDEll 
cito el de "derecho", no significa que al transmitir u

na obligaci6n necesariamente se transmita un derecho, -

ve4mos: el concepto obligaci6n supone la existencia de 

un acreedor y de un deudor, el primero podr6 transmitir 

loe derechos que tenga en contra del deudor y no por e

so éste dejar6 de estar obligado; el deudor por BU par

te podr6 transmitir BU deuda, pero para esto neceaitar6 

del consentimiento del acreedor, que aeguir6 siendo el 

mismo, es mae, al ceder loe derechoe no cedo lae deudae 

que sean contraprestaciones de loe derechos cedidos. 

En nuestro Derecho lo que caracteri~a a la ceei6n es el 

efecto de tranemiai6n, cosa que no sucede en algunas ~ 

gialacionee extranjeras, eegón veremos enseguida: 

a) En el Derecho Franc6e ee le concede a la ceei6n de de!:!_ 

choe, un capitulo especial al final del contrato de .22!! 

praventa, lo que quiere ·decir que no se le otorg6 un !1 
tulo o capitulo especial dentro de la teoria general de 

las obligaciones, sino que se le consider6 como un con

trato que fol'llla parte precisamente de la compraventa. -

(7) Deben excluirse, desde luego, las cesiones a titulo 

(7) QUINTAJ'IILLA, M. A., op.cit. p 286 
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gratuito, ~ue constituyen propiamente donaciones y que 

por ello se encuentran reglamentadas por las dieposi~ 

nea que rigen lae liberalidades. A la cesión de deudas 

ee le llama delegación y ee una forma de novación y no 

de transmisión. (8) 

b) En el Derecho Italiano, con la expresión "modifica---

ción", designan a la alteración substancial c<ue puede -

ser por cambio de sujetoa o de objeto. Las formaa modi

ficatorias tienen un capitu1o especi.ll dentro de la !!!!. 
ría de las obligaciones, reglamentándolas inmediatamen

te deepuée de loe modos de extinción de lae obligacio-

nes. (9) 

o) En el Derecho Alemán, al igual que en el Suizo y el ~ 

silefto, se le concede a la cesión de créditos y a la a

sunción de deudas un título independiente dentro de la 

teoría general de lae obligaciones. (10) 

d) En el Derecho Argentino se regula a la cesión de crédi

tos como una forma de transferir las obligacionea sin -

(8) LAZCANO, Juan Uanuel, De la evicción en la Cesión de De 

~. México, 1935, p 24 y 25 

(9) QUINTANILLA, li!.. A., op.cit. p 286 

( 1 o) .!.fil)!'.. 
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modificar o alterarla, pero no legisla en forma expresa 

a la cesi6n de deudas. (11) 

Nuestro C6digo Civil Vigente, en el libro cuarto dedi~ 

do a la Teoría General de las Obligaciones y en un ti!!!; 

lo especial, reconoce que 'son tres las formas de trane

mi tir las obligaciones: Ceei6n de derechos, Cesi6n de -

deudae y Subrogaci6n; que se caracterizan por implicar 

un cambio en el sujeto activo (cesión de derechos y~ 

rogación) o en el pasivo (ceei6n de deudas), dejando -

subsistente la aiema relación jurídica, que no ea i!:!:!!!. 
forma ni ee extingue, continuando con lae obligacionea 

principales y acceeori~e. 

La transmiei6n de las obligaciones concebida como eu !E 

titud para pasar o derivarse de uno u otro sujeto, sin 

alteración de su aeencia, constituye una idea que ha !!! 
canzado un extraordinario desarrollo, ee por eeo que E! 

ra entenderla y tener una Tisi6n exacta de ella, debe-

mos estudiwrla desde sue prillerae manifestaciones, lo -

que en .U.tima inetancia traer• consigo un mejor enten~ 

miento de la figura central de este trabajo. 

(11) GIORGI, Jorge, Teoria de laa Obligaciones en el Derecho 

Jloderno, Voluaen '' 2a Edición, Reus, Madrid, 19.30, .P -

88 y 89 
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B) REFERENCIA HISTORICA: 

Aun cuando en el Derecho Romano no ee conoc16 la ce~-

ei6n, es alli en donde ee encuentran loe antecedentes -

mae remotos de esta inetituoi6n. En efecto, dada la na

turaleza estrictamente personal de la obligación no era 

posible transmitir loe cr6ditoe por actos inter vivos, 

pero al reconocer la Ley de lae 12 Tablas la posibili

dad de transmitir loe derechos y obligaciones a titulo 

univercal mediante el testamento, deja abierta la posi

bilidad de aceptar, en un futuro que no tard6 en lle--

gar, la tranemiei6n a titulo particular mediante lo que 

hoy ea conoce por ceei6n. (12) 

En la transmisión de las obligaciones por cauea de !!!!!.!: 

te no habia propiamente una ceei6n, pues loe herederos 

no ee convertian en un nuevo acreedor en eubetituci6n -

del de cujue, sino que ee consideraban como continuador 

de la personalidad del llliaao, 001111 ei "31 acreedor o ~ 

dor no hubiese dejado de existir. (13) Inter vivos, la 

( 12) ROJINA VILLBGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, \'olu

men V, Obligaciones Il, 3• Bdici6n, Porr6.a, S.A., ll!fxi

co, 1986, p 532 

( 13) TELLEZ REYES, Benjaiún, La Tranellliei6n d• lea Oblipcio 

!!!!!.• J!bico, 1960, p 6 
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primitiva concepci6n de la •obligo.tic" como un vinculo 

eetrictamente personal que eujeto.ba el deudor al acree

dor, chocaba con la idea de que 6ete pudiese ceder a o

tro lae facul tadee que tenia contra el !'rimero. La een

cille z do la vida econ6mica en la Roma Antigua no baria 

sentir tampoco la necesidad de considerar loe or6ditoe 

como elementos activos del patrimonio susceptibles de -

traspaso de una pereona a otra. (14) Loe cr6ditos y~ 

das no podían ser cedidos al igual que las coeas corpo

rales y loe proced:lmientoe usados para la tranemiei6n 

de 111. propiedad de Aetas, eran ino.plicables al derecho -

de obligaci6n. (15) 

Con el tiempo, las necesidades pr,cticaa originadas por 

el desarrollo de la vida comercial de Roma hicieron po

eible la tranelllieibilidad de loe cr6ditoe y deudas por 

medio de la venta, pero había la dificultad de hacer u

na verdadera transferencia y para ealvarla se recurr16 

a procedilllientoe :1,ndirectoe que procuraban esa tranelli-

( 14) ARIAS Rü!OS, J., Derecho Roaano I, Apuntea didf.cticoe -

para un cureo, VolW11en II, (Obligaciones, Pamilia, Su.!!!, 

eionee), Editado por la Revista de Derecho Privado, Ma

drid, 1940, p 158 

(15) AGUILAR TRUJILLO, Francisco, La ceai6n de Derechos como 

contrato tipo, X6x1co, 1960, p 29 
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ei6n. (16) 

La novaci6n aparecia como el '1nico modo de transferir -

un cr6dito de una persona a otra, pero precisamente l!2!: 

que la novación se realizaba con la muerta de la oblij¡¡,! 

ción antigua, cuyo luaar ocupaba la nueva. La novación 

por cll!llbio de acreedor es puee, el medio mae antiguo y 

el 'Ónico que podia utilizarse bajo lae acciones de la -

ley, pero a medida que tomaban amplitud las relaciones 

económicas del mundo romano, surgieron nuevas neceeida

des ~e facilitar y difundir el cambio de loe bienes y -

de loe valoree, sobre todo porque este era un procedi-

miento imperfecto y estático, ya que no siempre trlille~ 

ria al nuevo acreedor loa beneficios del antiguo cr6di

to, además de que se requería del consentimiento del ~ 

deudor. (17) 

En esta 6poca del florecimiento mercantil y de la fo~ 

ción del Jus Gentium fue cuando 00 cre6 un medio de -~ 

transmitir lae obligaciones sin la voluntad del deudor, 

la "Frocuratio in Rem Suam•, el cual era un mandato en 

virtud del cual el ceaion~rio ejercía, a titulo de Cog

ni tor o Procurator, la acción que pertenecía al acree--

(16) ARIAS RA!tOS, J., op.c1t. p 158 

(17) GIORGI, J., op.cit. p 74 
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dor cedente, e-rer. un tr.F:.n'1e.tc E:ui. ~er.erie porr.~e er: ~s·:e, 

a di.ferencia. del ordinRrio, el cesionR.rio no est6. obli-

~e.do a dar c.¡er,ta a1 i::i::. ... ~;::.:;e k.ce>rca jel rr.andfJ.::o. ¡uf!sto 

oue lo ejerce en su pro~io in~erés. (18) 

I:.ate sistema tarr.bién se ccnaiüer6 r·ronto impex·fectc y -

poco seiS\tro, ~~ee eró revocable come todo ~a.~tlato, ~l 

cesionaric estaba e>.."Fuesto a la. voluntad del cecien-t;e en 

cuan"to ::ue t>odíe ra: .. 1ocarlo en cu&lqu1er r.:.omentc, expre

sa o t~ci tB.I:lente, ya fuera recibiendo t·ªB:º del d.eudor o 

remitiéndole la ie:Jda. ;.demás la r1·ocurs.tic se exi.in--

gu!a ~orla ~uerté del ma:1dan"te o del mand~tlirLO, ~3 1:1 

tia contee~atio producía el efecto Ue una novación: el 

procw·ator "tenia en lo sucesivo un derecho propio e i-

rrevocuble¡ se h&.cía tlu.eii.o del i:roc~::o ~or::11nue lit:..a. -

l'lonte~ üe lr:a. ljt:f' con+.ee'tatio e! .:ieu~or pod!R li'r:rnre" 

J=ago.ndo 5.l cedente o por 1·elll.is16n ·1ue de la deuda le .bu 

biere t:eci.o éste. Con me.yor razón, le suerte d~ lr. ce-

ei6n este.be. asegure.de., cuando había recibido pego vo~ 

tario del deudor. rero eri cua.lq1;1er o .... ro caso, lr.. revo

cabilidad del mandante de.be. a la J'rocuratio in rem suwn 

un carácter incierto. (19) 

(18) AGT.ilLAR TRUJILLC., F., op.dt. p 30 

(19) IBID, p 31 
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h:ae tarde estos inconvenientes fueron corregidos por e1 

Derecho Imperia1 de 1a eif,Uiente manP.ra: 

a) rrohibiendo a1 deudor pagar al primitivo acreedor ee~ 

te cuando el cesionario le hiciese una notificación de1 

nombra.ciento de procurator a loe efectos de cesión de1 

crédito¡ por eu parte e1 acreedor, si demandaba e1 pa-

go, después de hecha la cesión el procuretor in rem --

suam, era rechazado por 1a exceptio doli, (20) 

oj Haciendo ~ue, no oostente la extinción de1 mandato, ~ 

bi~racia, por muerte üel mam1d.nte, el mandatario cesio

nArio pudiese ejercitar 1a acción correerond1ente, 1a -

cual s~ le otorgaba co~o actio utilis. 

e) ¡:;stablf.c•:i.endCJ ;;_ue en negocios Jurídicos qu<: ló;?icamente 

llPvabe.n imílÍcita un& cesión de créditos, como por e~ 

jemp1o, en le venta de la totalidad de un patrimonio, -

la posibilidad de ser reclamados por e1 adquirente fue

se independiente de ~ue se le oubieee o no conferido un 

mandato efectivo para ello, (21) 

En la construcción Romana, si bien el cesionario tiene 

(20) .:.RIAS ¡¡,.¡,:os, J,, op.cit, p 159 

( 21) lllU. p 160 
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un derecho independiente al ejercicio del crédito, 6s-

te, en si, correspondía todavía al cedente, a pesar de 

que la relaci6n de 6ste con el cr6dito se ha desvaneci

do plenamente desde el punto de vista pr,ctico. Es en 

el Derecho Al•m'n en donde termin6 la evolución, pues 

la cesión lleg6 a ser reconocida como una cesión del -

cr6di to .mismo y, por tanto, el cesionario fue coneide~ 

do como nuevo acreedor, no siendo obet,culo a este modo 

de concebir al que, en lo demil.s, dominase exclusivamen

te la doctrina romana de la cesión, Dicho de otra mane

ra: en el Derecho Alemán es transmisible el cr6dito !!!!!. 
mo y no e6lo eu ejercicio, a pesar del traspaso a un -

nuevo acreedor, el cr6dito sigue siendo el .mismo y, por 

consiguiente, es tratado colllO el antiguo cr6dito y no -

como uno nuevo, (22) 

Por '61.timo, cabe seHala.r que el grado mas alto de pro-

greso :tue sefialado por lae leyes comerciales donde la -

necesidad de fol'IYs de transmisión r4pidae y seguras o

per6 novedades -et.o mayores que en el derecho puramen

te civil, En efecto, desde que el apremiante movimiento 

de loa tr,ficoe cambiarioe aconeej6 el eXPedir las le-

trae de cambio con la cl,usula a la orden, comenzó en -

(22) E!INECERUS, Ludwig, Derecho d• Obligaciones, 2 .. Edición, 

Editorial Boech, llarcelon .. , 1954, p 381 
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ll!E coct'J.IL.l:res y luego er .. lun leyes c:on:ercie.les un modo 

mas expedito de transr.::.isi6n: el endoso, ~lue luego se ex 

tendi6 -t;~bién a cier·~oe c2~~di tos ci ·1ilee, ~efe:?.~entec. a 

t!tuloa revestidos de formas comerci~les. Cuando los ti 

tules al portador, e~¡:o!:túncrunente introducidos y di!!m, 

didoe por &l movimiento comercial bajo las formas pri~ 

ro alterna~iva y lue~o ~imple, en la factara, en las p~ 

lizas de seguros, en billetes de trane¡:or--;e o de entra-

:iú. H los ..:s¡:ectáculos ¡:úblic.Js, aw:.entaro.:1 su ic-q::ort~-

cie. y ncs cor.d.lljeron a \rer materinlizsde. una f:ran ~u.ma 

de :'.incro i:n ".l..r.. p~:ia:::> de: pai:el, se realiz6 la revolu-

ciór, ~· desde e.:r:onces la "ti9.tlici6n manunl, la forma de 

~rar~:;::lisi6n x.ae t;e:.:c::.lla r rár.ida, llega a aer un rnodo 

lr:::r.l ie trar.str.i liir loe eré di tos '.ie persona a persona.. 

( 23 ~ 

(23) GICl.GI, J., op.cit • .P 76 
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CAI'ITULO II 

LA CESION DE DERECHOS, 

A) CÓNCEPTO: 

La doctrina no se ha puesto de acuerdo de aceptar una -

eola definición de la cesión de derechos, al contrario, 

eon muchas lae que ee han dado. No ee ha respetado y a

ceptado un modelo, aunque debemos reconocer que casi 12, 

dae ellas coinciden en ee!.lalsr los elementos esenciales 

de eeta figura jurídica. 

Irimeramente mencionaremos lRe definiciones que han da

do loe autores clásicos y que han pasado la barrera de 

las generaciones, de ellas tomaremos las notes esencia

les y distintivas de le ceei6n para concluir con une .!!.!!. 

la que comprende estos requi•itoe. 

Planiol y Ripert dicen que la ceei6n de derechos es el 



convenio por el cual el acreedor cede voluntariamente 

sue derechos contra el deudor e un tercero que, en eu -

lUBar, peee a eer acreedor. Sigue diciendo que el ene~ 

nante ee denomine cedente, el adquirente, cesionario; 1 

el deudor contra quien existe el cr~dito objeto de le -

ceei6n, cedido, (1) 

Si bien la cesi6n es un convenio lato sensu, bien po~

dria precisarse aun mas diciendo que se trate de un con 

trato, máxillle que en le 1egislaci6n francesa está 1.nJ!!!! 

ida, como hemos visto, en el capitulo de contratos, For 

otra parte, al usar le frese •cede voluntariamente", ,!:!! 

curre en varias contradiccionee1 priasramente contradi

ce la regla gramatical que dice •10 definido no debe !a 

trar en la definici6n•, puee utiliza la palabra •cede• 

para definir a la "ces16n"; aeimiemo ee redundante, 

pues el hecho de eer un contrato o convenio collO lo de

nolllinan dichos autores, implica, por 16gica Jurídica, -

que se trate de un acto voluntario, Por otra parte, ll! 
man •cedido" al deudor contra quien existe el crédito -

ob~sto de la cesi6n, siendo que no ea parte de la ce~ 

sión; 1, en todo ceso, el •cedido•; es el crédito, 

(1) PLANIOL, Kercel 1 RIPSRT, Jorge, Tratado Pr4ct1co de De 

racho Civil :rrancés, !r VII, Las Obllgacionea, BditoriaJ. 

Cultural, La Habana, S, A,, p 420 

21 



Jorge Giorgi dice que la cesión en sentido propio es u

na venta del crfdito, ultimada entre cedente y cesiona

rio, sin necesidad del consentimiento del deudor cedi~ 

do. (2) 

Eate autor circunscribe la ceei6n a una venta sin tomar 

en cuenta que puede realiearsa en rorma dietinta, ya ~ 

sea como pel'lllUta, daci6n en pago, donación, etc. y no -

s6lo como venta. 

Colin 7 Capitant dicen que la ceei6n de cr6ditoe o 

transsorte-cesi6n, puede ser derinida como el acto jud 
dico, en virtud del cu..i, un acreedor transfiere su .!:!:! 
dito al cesionario, de llOdo tal que 6ete se convierte -

en acreedor en au lugar. (3) 

Ennecerue derine a le ceei6n 00111> un contrato por el -

cual el acreedor anterior transmite un crlidito a un -

(2) GIORGI, Jorge, Teoría de lee Obli&acionee en el Derecho 

Jloderno, Volumen n:·, 2a Edici6n, Reua, .lladrid, 1930, p 

86 J' 87 

(3) COLIB, .labro Si o y CAPITAN'l!, H. , Dllracho Civil, traduci

do por la Redacción de la Revista General de Legisla--

ci6n 7 Jurisprudencia, 2a Edici6n, Editorial Reue, Ma

drid, 1949, p 351 
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nuevo acreedor. (4) 

L. Joeeerand conceptúa a la cesión como una de las dis

tintas formas de transmisión de loe cr~ditoe, (heren~

ci<-,· legado, subrogación), y dice que es una convención 

celebrada a efecto de substituir al antiguo acreedor ~ 

por uno nuevo, sin extinguir la relación obligatoria. -

(5) 

Andreaa Von Tuhr dice que la. cesión ee un acto de disl!!!. 

eición, por medio del cual, el cr6dito sale del patr1!!2 

nio del cedente y entra en el patrimonio del ceeiona-~ 

rio. (6) 

Roberto RU&Biero explica que la cesión de derechos es !! 

na forme semejante a la traditio, con la diferencia de 

referirse la priloera a la transmisión de derechos per!!!!. 

nslee y la aegunda a loe real.es. Encuentra doe tipos de 

(4) ENJ'IECEHUS, Ludwig, Derecho de Obli!J!cionee, 2a Edición, 

Editorial llosch, Barcelona, 1954, p 382 

(5) JOSSERAND, L., Derecho Civil, Tomo II, Volumen I, NWll. 

801, traducción de Santiago Cunchilloa y Manterola, E~ 

torial llosch y Cia., Bl:lenos Airee, 1950, p 641 

(6) VOH TUBB, Andreae, Tratado de las Obligaciones, Tomo ~ 

II, p 307 y 308 
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cesión; la necesaria, que corresponde a lo que en nues

tra legielRción ee le subrogación y que tiene como fac

tor de existencia a le ley; y la volunteriü, que cons1!, 

tuye la cesión propiamente dicha entre noeotroe y que, 

como su nombre lo. indica, su factor de existencia ee la 

voluntad de las partee. Define a la cesión como una ~ 

vención entre el acreedor y un tercero, dirigida a ---

tranemi tir y adquirir, respectivamente, e1 crhdito, ~ 

dada en su justa causa, que representa e1 fin económico 

de 1a transmisión. (7) 

ror su parte, nuestro Código Civi1 en su articulo 2029 

eei'inla que "habr6. cesión de derechos cuando el acreedor 

transfiere a otro loe que tenea contra su deudor". 

De las anteriores definiciones podemos sacar los ele~ 

toe de la cesión de cr6ditoe, a eaber; 

a) Sustitución del acreedor (cedente) por otra persona (.!<!!, 

sionario). Este ee e1 requisito básico para la cesión -

de un crédito ya que es precisaaente una variación en 

el sujeto activo lo que implica que el primer benefi~ 

(7) RUGGIERO, Roberto, Inetitucionee de Derecho Civil, Tomo 

II, traducción de Ramón Serrano Suiler y José Sta. Cruz 

Tejeiro, Editorial Reus, Madrid, 1939, p 196 

24 



rio o acreedor original del crédito transmita a otro su 

derecho. El acreedor no necesita para nada del coneen.t!:, 

miento del deudor para transmitir su crédito¡ pero esa 

transmisión está supeditada a ciertas condlciones lega

les y convencionales, en virtud de ~iue no todao las o

bligaciones put-•len cederse y de que las partes pueden -

convenir en prohibir la cesión. (8) 

b) Identidad del deudor. El deudor no altera su identidad, 

por mas que en caso de fallecimiento le suceda eu here

dero, siempre que la obligación no sea personalisima ni 

de aquellas que no pueden ser cediuae por razón de ley. 

Si hay un cambio en la persona del deudor existiría una 

cesión de deudas, figura jurídica distinta a la cesión 

de créditos. (9) 

c) Fermanencia de la misma relación jurídica. Este elemen

to permite la diferenciac!ón de la cesión de cr/;di toe -

como forma de tranemisión de obligacion~s y la novación 

(8) FEREZ, Gustavo, J., Apuntes sobre el estudio de las o-

bligaciones, ?r.onterrey, Instituto •recnológico y de Es~ 

dios Superiores en 1'.onterrey, 1958, p 62 

(9) JQl,:IS i:iúLr;R, Jos~, Derecho Civil Mexicano, Teoria Gene

ral de las Obligacionee, Tomo III, Talleres Tipográfi~ 

coa de Excelsior, 11.Sxico, 1944, p 127 
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subjetiva como forma de extinción de obligaciones, ee -

decir, al cederse un crédito no hay extinción de oblif:!! 

ción y creación de otra nueva, sino .,ue ee la misma re

lación original la que subsiste, con un simple cambio -

del sujeto activo de dicha obligación. La prestación ~ 

t0.1J1bi6n permanece inalterable. (10) 

d) Transmisión de todos loe créditos accesorj.oe juntamente 

con el principal. Esto viene a ser una consecuencia del 

punto anterior y que la misma legislación le reconoce a 

toda cesión de créditos. Consiste en la transmisión de 

toé.oe los créditos acces.orioe juntamente con el princi

pal, a favor del nuevo acreedor. (11) Si bien lo acce~ 

rio sigue la suerte de la coaa principal, no es ~ato 

tan absoluto que no admita derogaciones por voluntad de 

lee partee, porque ei el acreedor cedente da por libre 

e.l fh1do en el momento de pactar 1a cesión, no podrá ya 

considerarse la fianza como un accesorio de la obliga-

ci6n principal cedida; y lo mismo puede afi11Darse de la 

hipoteca, prenda o privilegio. El cedente y el cesiona

rio tienen plena libertad de estipular lo que mas lee -

convenga en el negocio jurídico de la cesión, y la ee!i 

pulaci~n puede aí'ectar a lae obligaciones accesorias, -

(10) PEBEZ, G., op.cit. p 62 

(11) ~ 
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blt-n eee. reduciéndole.e, bien extinguiéndole.e o mcdif;

cándolae e. voluntad. (12) 

Tom<,ndo estos elemento~, la cesión de derechos viene e. 

ser una forme. de transmisión de obligaciones por medio 

de la cue.l el primer sujeto activo (cedente) transmite 

al nuevo sujeto activo (cesionario) el derecho princi~ 

¡;al y su~ accesorios que tiene en contra del deudor o -

sujeto pasivo de le relación original, con permanencia 

~e este. última y simple variación del mencionado sujeto 

~cti ·10 •. 

:re.dicionalmente se ha venido considerando que la ce--

F>ión de derechos o tranemisi6n de cr~ditoe constituye -

un contrato, y en consecuencia, se ocupan de la ineti!J!: 

ci6n al desarrollar le. teor1a de los contratos. (13) ~ 

?;ueetro Código Civil atinadamente le da un trate.miento 

especial como forme. de transmisión de obligaciones. 

Fara determinar si efectivamente ee o no un contrato 2!. 

(12) ('C•J..IS SOLER, J., op.cit. p 128 y 129 

(13) ~· p 124 y 125 

27 



bemos recurrir a lee definiciones que nos da' el citado 

C6digo Civil: 

Art. 1792: "Convenio es el acuerdo de dos o mas perso~ 

nae para crear, transferir, modificar o extinguir obli

gaciones'·'. 

Art. 17931 "Loe convenios que producen o transfieren ~ 

las obligaciones y derechos toman el nombre de contra-

toe". 

La cesi6n de derechos es un acuerdo de vcluntadee que.

tiene por objeto transferir, como su nombre lo indica, 

los derechos. El requisito de la definic16n está cu!!.!!!: 

to. 

Los elementos de existencia de todo contrato son el S!!!1. 

sentimiento y el objeto, faltando alguno de ellos el ~ 

contrato no existe. En la cee16n, el consentimiento es 

el acuerdo de voluntades entre el cedente y el cesiona

rio y el objeto es el cr6dito que se va a ceder. En o~ 

tras palabras, cuando existe UDI' cesi6n d• derechos, ~ 

existen los elementos de existencia de loe contratos. 

De' acuerdo a las anteriores consideraciones bien podri~ 

moa afirmar que la cesi6n de derechos es un contrato, -
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pero nay ·.:i..lt:- :-:.e:ner oU.l.1'.id.rlo i::an i; f'"renci:\t" t109 co13as: u-

nR "ª el cont tnente, que es el contrRto cu¡a fer.o.a asu

me, y ot1·e. .?1 contenirlo, IJ,Ue ea l?. c~si6n 6.e cr/:5.i:i.ll",.. 

( 14) 

En efecto, la cesión de derechos tiene un carác~er va-

rinble, en virtud de ~ue es la fuente o causa eficiente 

de distintos contratos o fieurae juri1ices en general: 

(15) 

a) Compraventa, si para la transmisión del cr!dito se fija 

un :precio e11tre cedente y cesionario. 

b) rermuta, si oe transmiten loe derechos a cambio de otra 

cose. diversa.. 

c) Donación, en el caso de que se transmitan loo derechos 

del cedente al cesionario a titulo gratuito. (16) 

(14) ~. p 125 y 126 

(15) TELLEZ REYES, Jlenj&min, La Transmisión de las Oblisncio 

!!.!!!.• México, 1966, p 25 

(16) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, Derecho de las Obligacio 

!!!!!.• 4a Edición co=egida y disminuida, Fuebla, José ~·. 

Cajica Jr., 1971, p 717 
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d) Aportación en sociedad, si el cr~dito es tranwnite a la 

persona moral que ee constituya. (17) 

e) Daci6n en pago, cuando un deudor, para quedar liberado, 

cede a su acreedor un cr~dito que tiene contra un ter~ 

ro. 

f) A titulo de garantía, constituye en realidad una garan

tia y no transmite la propiedad del cr~dito. (18) 

g) Traneacci6n, si se ceden derechos para poner f:iJl a una 

controverei&.. 

b) El continente .m.ae frecuente de la ceei6n de derechos lo 

es el contrato innolllinado. (19) 

Como el continente es variable, se importante dete:rmi~ 

nar, caso por caso, que tipo de figura juridica ee, l!2!: 

que se regirá principalmente por lae reglae de esa fiBJ! 

ra cuya apariencia aeWll!. {20) El articulo 2031 de!!!!!.! 

(17) TELLEZ REYES, B., op.cit. p 25 

( 18) PLAl'IIOL, 11., 7 RIFER'r, J •t op.cit. p 423 

( 19) "UINTAJIILLA, ~!igual Angel, Derecho de lae Oblisacionee, 

2a Edición, Mfixiooi Cl.rdenae, 1981, p 287 

(20) GUTIERREZ Y GONZALEZ, E., op.cit. JI 717 
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tro Código Civil así lo ciie¡,one: "En la cesión de eré~ 

to se observarán lae disposiciones rela•ivas al acto ~ 

ridico que l~ de orieen, en lo que no es ~uviere11 modif.!. 

cadas en este capítulo". 

Ea censurable la redacción de esta norma, pues se habla 

en ella de que en la cesión se observarán las disposi-

cionee relativas al acto qUf:' le de orid"en, y ese acto -

~ue le da origen no puede ser sino un contrato de ce--

sión. El legislador quiso decir, pero no supo decir, ~ 

~ue se a>licarán las normas del contrato con el que ~ 

.¡;e mayor semejanza, pues de otra forma si se va a regir 

por las norl!llle del acto que le dio origen y se supone -

que no ee una cesión, resultaría ma• cómodo que la lay 

suprimiera esta figura, y tratara en cada contrato en 

esp~ci•U lo relntivo a la transmisión de derechos; se 

crearía aai en la compraventa, un capítulo destinado a 

la compra de derechos, igual se hnría en la donación y 

en la permuta. (21) 

Nosotros creemos que no se le debe dar el tratlll!liento -

de contrato, sobre todo teniendo en cuenta de que no e6 

lo puede ser contrato el continente de la ceei6n, por~ 

~ue c-umo ya nemes ViHto, bien puede tener una no.turale-

(21) .!l!fil!; 
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za diferente. La ceei6n de derechos tiene, y así lo ex

presamos, una naturaleza jurídica propia. 

C) CIJ.SES IlE CESION DE llEliECHOS: 

La doctrine jurídioa nos eneeña a prescindir de toda -

distinción entre loe cr6ditos civiles y comerciales; ~ 

tre loe or6ditoe nacidos de contrato o de cualquier o-

tra causa, y a establecer a su vez una distinción entre 

las varias formas de los títulos, eegán el modo como ~ 

signan la persona del acreedor, 11nica distinción fecun

da en consecuencias importantes respecto de la tranem1-

e i6n. 

For un lado tenemos títulos en loe cuales la persona -

del acreedor eet4 detenninada antes del pago, y son los 

créditos por regla general concebidos en instrumento ~ 

blico o en documento privado de forma civil. Por otro -

lado tenemos tituloe de cr~ditos en los cuales la per!2_ 

na del acreedor permanece incierta antes del pago, y ~ 

son loe tituloe a la orden o al portador, porque el .!!!!J! 

dor precisamente ee obliga con aquel que preeente el !.! 
tulo en virtud de endoso regular o de posesión mate---

rial. Estos títulos se transmiten mediante endoso o ~ 

dici6n manual, medios de tranemisi6n que son sencillos 
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y expeditos. (22) 

Las clB3es de ceei6n de derechos son: 

a) Ti t1ü.o oneroroeo y titulo gratuito. La ceei6n será a ti 

tulo oneroso, cuando a cambio del crédito el cesionario 

ee obliga a pagar un precio cierto y en dinero (especie 

de venta); o entregar una cosa o cosas y dinero, eiem-

pre que este Último eea inferior al cincuenta por cien

to de la preetaci6n (especie de permuta); o ee obligue 

a cualquiera otra presteci6n reciproca. 

Será a titulo gratuito, cuando el cesionario no ee o!!!!. 

gue y solo el cedente lo esté respecto a la tranemiei6n 

que del crédito debe hacer (especie de donaci6n), Sur-

gen obligaciones para una sola de las partee. (23) Para 

este tipo de cesiones, el articulo 2050 del código ci-

vil dispone que: "El cedente no será responsable para -

con el cesionario ni por la existencia del crédito ni -

por la insolvencia del deudor. 

b) Universal y particular, La ceei6n universal ee presenta 

(22) GIORGI, J •• op.cU. p 82 

(23) AGUILAR TRUJILLO, :Francisco, La C•ei6n de Derechos como 

contrato tipo, México, 1960, p 48 
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cuando una persona cede a un tareero la totalidad de -

cus derechos. El articu1o 2046 del C6digo Civil esta!ll! 

ce que: "El que cede alzadw:;ente o en globo la totali

dad de ciertos derechos, cumple con res¡ionder de la le

gitimidad del todo en general; pero no est~ obligado al 

saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso 

de svicci6n del todo o de la mayor parte". No la debe

mos confundir con la cesi6n de una universalidad, no -

prevista en nuestro c6digo. (24) El acreedor da un con

trato sinalagmAtico no puede trasladar a un tercero la 

situaci6n global que ocupa respecto del otro contratan

te; hay que separar eu situ~ci6n activa de su situaci6n 

pasiva; puede transmitir sus derechos como acreedor, .112. 

ro tiene que conservar sus obligaciones como deudor en 

el contrato, salvo pacto con la otra parte. (25) 

La cesi6n particular es la mas conn1n y a la que nos he

mos venido refiriendo. Resulta de la cesi6n de un cr62! 

to determinado, o de parte de ~l o eus accesorios. (26) 

c) Total y Parcial. Existe ceei6n total cuando se transmi

te un determinado cr&dito con todos sus acceeorios; es 

(24) AGUILAR TRUJILLO, P., op.cit. p 49 

(25) PLANIOL, K., y RIPERT, J., op.cit. p 433 

(26) AGUILAR TRUJILLO, P., op.cit. p 42 
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parcial cuando se transmite parte del crédito o eue ac

cesorios. Para que puede darse éste, es necesario que -

el crédito sea divisible; generalmente lo son las obli

gaciones en numerario, no aei loe consistentes en he--

chos. 

Cuando la cesión ee parcial, el aeeionario recibe laa -

ventajas de la parte que del mismo b~ sido adquiren

te, conservando el ce4•nte 1aa ventajas y obIJ.aaoionaa, 

tambi6n en proporción del resto del cr6d1to del cu&l !.! 
gue siendo titular. Loe dos tendria dereoboa concurren

tes pero no preferentes el lJJlO reepecto del otro, de no 

haberse hecho pacto especial, en la medida 4e cada una 

de las partee del cr6dito. Si al vencer e1 orl!dito, no 

se puede obtener del deudor el PllBO total, ambo• oobra

r6.n proporoionallllente sobre lo que aquel pagare. (27) 

También el acreedor puede ceder a dos pereonBll diferen

cee, partea alicuot .. al Jliuio or6dito. (28} 

Existen tipoe especiales de cesión1 

(27) IBID1 p 49 y 50 

(28) BORJA SORIANO, )lanue1, Teoria General de 1aa Obligacio

!!!!.• Tomo II, 7a Edición, Rorráa, Jl!ixico, 1974, p 239 
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a) Cr6ditos litigiosos. No existe en nuestro Código Civil, 

prohibición alguna para ceder un cr6dito que se encuen

tra en litigio, por lo que debemos considerar que un ~ 

cr4dito de eea naturaleza ee perfectamente cedible. 

El Código Civil de 1870 seflala en su articulo 1742 que 

"se considerará. litigioso el derecho desde la contesta

ción de la demanda en juicio ordinario y desda la dili

gencia de embargo en el ejecutivo•. El Código Civil de 

1884 amplió el texto y dispone en su articulo 1627 que 

•se con.eiderarA litigioso el derecho desde el secueetro 

en el juicio ejecutivo; desde que se fije la c6du1a, en 

el hipotecario; y en los demás, desde la contestación -

de la demanda haeta que se pronuncie sentencia que cau

se ejecutoria", El Código Civil vigente no recogió en -

forma expresa estas normas, pero ello no significa que 

desconozca este tipo de cesión. (29) 

El articulo 2272 del Código Civil vigente dice que "la 

venta de cosa o derecho litigioso no está prohibida; l!! 

ro el vendedor que no declara la circunstancia de ha~ 

llaree la cosa en litig:lo, ee responsable de los dallo& 

y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedan

do, además, sujeto a las penas respectivas•. 

(29) GllTIERHEZ y GONZALEZ, E., op.cit. p 730 
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Por ei eso no fuera suficiente, el articulo 2592 dice: 

"La representación del prccurador cesa, adem&e de loe -

caeoe expreaadoe en el articulo 2595: III. Por haber -

tranemitido el mandante a otros sus derechos sobre la 

cosa litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea 

debidamente notificada ¡ se haga constar en autos". 

La oaiei6n en el Codigo Civil vigente para el Dietrito 

Federal de disposiciones relativas a la posibilidad o -

no de la cesión de loe cr6d1tos litigiosos, con un cri

terio contrario al del Código Civil anterior (d• 1884) 

qu~ se ocupaba de esta materia, ha planteado el proble

ma de ei estos crfditos se consideran entre nosotros .!:!. 

dibles o incadiblee, A nueetro entender, ¡ de acuerdo a 

lee explicacione• dadas con anterioridad, loe cr~ditos 

litigiosos deben ser tenidoe como cedibles. 

Aceptado lo anterior, el segundo paso es definir a loa 

derechos litigioeos. En este sentido, Planiol y Ripert 

dicen que son necesariae tres condiciones para conside

rar que el derecho sea litigioeo: 

1º Es necesario que un pleito se haya entablado y no eet6 

terminado, 

2º AdemAe, es preciso que ee haya entablado el pleito, es 
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decir, que el demandado debe haber manifestado eu vo1E!! 

tad de resistir a las pretensiones del demandante. Una 

sentencia en rebeldía no da al derecho el carácter de -

litigioso, mientras la oposición no haya sido fon;iula-

da. 

3º Hace falta que el litigio se refiera al fondo del dere

cho, como son loe tocantes a la existencia de un c~di

to o a su cuantía o al. P86º liberatorio efectuado por -

el deudor. (30) 

La cesión de cr6ditos litigioeoe encontró en Roma algu

naa limitaciones, con objeto de tutelar loe intereses -

del deudor. Una Constitución del Emperador Anaetaeio 

(ley AnastaHia), que fue confirmada por el Emperador 

Juetiniano, t~ató de impedir el tráfico inmoral 1ue se 

bacia con motivo de la cesión de cr,ditos, establecien

do en beneficio del deudor, la posibilidad legal de li

brarse del cesionario peg&ndole 6nicamente el precio -

real.mente satietecbo por él, mas loe gastos e intereses 

desde el dia de la cesión. Esta especie de retracto li

tigioso se conserva todavia en las legislaciones que ~ 

miten expresamente la cesión de los cr6ditos litigio--

(30) PLANIOL, 11!. y RIPERT, J., op.cit. p 434 
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sos. (31) 

Por 'Ú.ltimo cabe mencionar que existe una prohibición E!. 

ra determinadas personas de adquirir cr~ditos litigio-

sos. (32) En afecto, nuestro Código Civil consigila en -

eu articulo 2276 que "loe magistrados, loe juece11 1 el. -

Ministerio P~blico, loe defensores oficial.es, loe abo~ 

dos, loe procuradores y loe peritos no pueden comprar -

loe bienes que son obj~to de los jUicioe en que inter-

vengan. Tampoco podrán ser cesionarios de loe derechos 

que ee tengan sobre loe citados bienes•. En el articul.o 

2277 ee except~ • eetae personas y podrán adquirir e

sos derechos li~igiosoe cuando reunan determinadas con

diciones, a eaber1 •se excep~a de lo dispuesto en el. -

articulo anterior la venta o csei6n de acciones heredi

tarias, cuando sean coherederas las pereonas menciona-

das, o da derechos a que eet6n afectos bienes de su .E!:2 

piedad•. 

b) Derechos hereditarios. Pueden transmitirse por cesión -

loe derechoe que una pereona tiene sobre una herencia, 

aunque tal opere.ci6n lleva como presupuesto 1neludib1a, 

(31) DE PINA, Rafael, Elementos de Dereoho Civil. Mexicano, 

Toao III, Porrda1 S.A., M6xico, 1960, p 137 

(32) TELLEZ REYES, ll., op,cit, p 52 
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el que se trate de derechos hereditarios ya adquiridos 

por la muerte del autor de la sucesión, y no se trate -

de derechos hereditarios futuros, pues la cesión de és

tos no puede llevarse a cabo ni con el consentimiento -

del autor lilismo de la sucesión. (33) Aei lo prohibe el 

artic11lo 1826 del Código Civil: "Las cosas futuras pue

den ser obJeto de un contrato. Sin embargo, no puede -

serlo la oerencia de una F•rsona viva, aun cuando ésta 

preste su conaentimiento 11 • 

Adquirido ya el derecho de crédito por la muerte del!!! 

tor de la herencia, bien puede cederse ese derecho; es

tá regulado en nuestro Código Civil en los siguientes -

articulas: 

Articulo 2047: "El que cede su derecho a una herencia, 

sin enumerar las cosas de que 'eta se compone, sólo es

tá obligado a responder de su calidad de heredero•. 

Articulo 20461 "Si el cedente l!e hubiere aprovechado de 

algunos frutos o percibido alguna cosa de la herencia -

que cediere, deberá abonarla al cesionario, si no se ~ 

biere pactado lo contrario". 

(33) GUTIE!UlEZ Y GONZAMZ, E., op,cit. p 730 y 731 
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Articulo 2049: "El cesionario debe, por BU parte, sam 

facer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas 

o cargae de la herencia y sus pro~ioe créditos contra ~ 

lla, salvo si hubiere pe.ctado lo cont.rario'1
, 

c) Derechos liealee. El maestro Rojina Villegas d~ce que la 

cesión de derechos comprende toda claee de derecno~ pa

trimoniales y awique ee trate principalmente la cesión 

de créditos personales, es evidente que sus reglas pue

den aplicarse a la de derechos reales: la ce~ión de de

rt:cbos se refiel·e, dice, ta.oto a los _¡:.ersone.leE coco a 

loe reb.lea, ee decir, con:.p1~t.1~de toóe cl13se de derechos 

petriu.onisles. El articulo 950 del C6d1go Civil deteX'!!! 

na en eu prin.era parte: "Todo conduell.o tiene la ¡;lena -

propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la 

de sue frutos y uti:idades, pudiendo, en con~ecuencia, 

enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun subeti~uir o-

tro. en su aproveche.miento, salvo si se tratara d~ dere

cho· pereons.l". El derecho real de propiedad, dice, tam

bién puede ser materia de cesión, y visto loe términos 

que emplea la ley, puede hacerse extensivo este crite~ 

ria a todos loe derechos reales. ( 34) 

Por otra parte, se ha considerado que loe derechos rea-

(34) ROJINA VlLLEGAS, R., op.cit. p 342 
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lee de primer grado, no se transmiten por medio de la -

ceei6n, sino que 6sta ee reserva en forma especial para 

los derechos de créditos; loe derechos reales, se afir

ma, no se transmiten por cesión, sino por compraventa, 

permuta o donaci6n. ~e pueden ceder loe derechos reales 

que consten en cr6ditoe, pero lo que ee cede ee el cr6-

dito, pues de lo contrario tendríamos que concluir que 

tambi6n se cede un derecho real cuando cedemos un cr6,g! 

to que ·tiene una garantía hipotecaria. Se pU8den ceder 

le.e acoionee que nacen de loe derechos realee, y en es

te caso la cesión encierra el derecho a la propiedad -

misma, o al derecho real de que se trate. Fer ejemplo, 

puede cederse la acción reivindicatoria, y tal cesión -

encierra sin duda alguna, el derecho a la propiedad ~ 

ma que debe reivindicaree; pero siempre el objeto de la 

cesi6n debe ser un derecho de cr6dito. (35) 

------ ·-:f~I -

(35) GUTIEllRBZ -y GONZALF.Z, E., op.cit. p 732 
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CAPITULO III 

ELEMENTOS IlE LA CESION 

A) CREDITOS QUE PUEDEN SER OBJETO DE CESION: 

El objeto de l& ceaión coneiate en la transmisión del -

cr6dito o derecho abatracto o incorporal. (derecho here

ditario o litigioso). (1) 

Por regla general, eiendo loa cr6ditoe, en el sentido 

riguroso de la palabra (nomina), T&loru p~l'llUtablee, 

eon BU8ceptiblea de cesión, 78 se trate d8 cr6ditoa de 

cuerpo cierto 7 deterainado, de especie o de cantidad; 

ya sean preatacionee de dar, de hacer o de no hacer, ~ 

tu.alea o futuro• (ceao loa hereditarios, ciertoe, even

tuales o eiJBpl•mente esperados, como loe litigioaoe), -

(1) AGUILAB TRUJILID, Fr&nciaco, La cea16n de Derecho• como 

contrato tipo, M6xico, 1960, p 38 



líquidos o iliquidog, nazcan de contrato o óe otra ~ 

te de obligacionee. (2) Pero la tra.nsmisi6n siempre o~ 

rará en el momento en que el crédito nazca a favor del 

cedente, a no eer ~ue ee trate de una cesión alAatorili 

en la que el cesionario acepta el riesgo. (3) 

Tomando lae palabras de flaniol. diriamoe que en princi

pio todo crédite puede ser objeto de una transmisión. -

Es indiferente el objeto del derecho de crédito¡ en ge

neral se ceden créditos de sumas de dinero, pero nada 

impide hacer lo propio con loa cr~ditos por hechos, o -

por una cosa cualquiera, mueble o inmueble, genérica o 

de cuerpo cierto, 11iempre ~u~ se trate efecti'h<mente de 

un derecho de crédito ~obre una cosa y no de un derecho 

real, Tampoco hay que tener en cuenta las modalidade11 -

de la obligación ni tampoco de J.a forma que pueda pre-

sent~r el titulo en que consta: y aun cu~ndo no coneta

ra en ningún doc·.Ullento, su cesión seria igualmente po.!! 

( 2) GIORGI, Jorge, Teori .. de l11e Obl.igacionee en el Derecho 

Kod11rno, Volumen VI, 2a Edición, ReUll, Madrid, 1930, p 

115 y 116 

(3) GUTIERREZ Y GOllZALEZ, Ernesto, Derecho de las Oblisacio 

!!2• 4& Edición corregida y disminuida, J?ueble, Jo11é Jil, 

cajica Jr,, 1971, p 731 
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ble. (4) 

La cesi6n de un crédito deri•,ado de contrato bil .. teral 

es eficaz aun antes de que se haga la contrapreetaci6n, 

pero como es natural, la excepción de contrato no cum-

plido puede ser alegada twnbién contra el cesionario. -

r·ero no se da contra él una acci6n dirigida a la con~ 

prestaci6n, ya que s6lo se le ha transferido el crédi

to, no las obligaciones, Tampoco hay raz6n alguna para 

dudar sobre la posibilidad de ceder las obligaciones ~ 

turdles si la cesi6n se construye como sucesi6n singu

lar en ~l crédito y no Be le confunde con un mandato. -

( 5) 

Ea importante aclarar que el acreedor de un contrato !.!. 

nal1;gmático no puede trasladar a un tercero la situa-

ci6n global que ocupa respecto del otro contratante, -

( 6) pues a6lo pueden cederse loe créditos, no lea rela

cionea de obligaciones en BU totalidad, Se pueden ceder 

(4) PLANIOL, Marcel y Rll'BRT, Jorge, Tratado F~ctico de De 

recho Civil Prancéa, T VII, Las Obligaciones, Editorial 

Cultural, La Habana, S.A. p 428 

(5) ENNECERUS, Ludwig, Derecho de Obligaciones, 2& Edición, 

Editorial Boech, Barcelona, 1954, p 385 

(6) PLANIOL, M., y Rll'ERT, J., op.cit. p 297 

45 



lae pretensiones que derivan de la compraventa, del !!!!! 
dato o de la sociedad, pero medianta simple cesión no -

puede hacerse que otro ae convierta en comprador, manE:! 

tario o socio; sino que la entrada de otra persona en -

la total relación obligatoria en lugar del prilllitivo a

creedor o deudor a6lo ea posible con a•entamiento de !!!, 

doa loa interesados, y, por tanto, taabi6n del deudor. 

JuridicW!lente, semejante ingreso de una persona en una 

relaci6n .;jurídica en el lugar de un i.Atereaado anterior 

ha de considerarse como una combinación de ceai6n y a

sunción de deuda. (7) 

Por BU parte, al Código Civil en la priaera parte de su 

articulo 2030 di•pone que "El acreedor puede ceder su -

derecho a un tercera sin el coDBentiJlliento del d11Udor, 

a menos que la ceei6n eet' prohibida por l• ley, •• ha

ya convenido en no h&c•rla o no la pel'IDita la naturale

za de 1 derecho • •• ". 

A. 1 EHENB ION DEL OBJE'fO. 

La tranellli•i6n que •• efeot11a en favor d•l cesionario 

cemprende en primer lugar el cr,ditc mismo, ea decir, 

(7) BKliJICERUS, L., op.ci't. p 384 
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e1 derecho de exigir a1 vencimiento e1 iaporte nominal. 

de1 mismo, aun cuando hubiera sido adquirido por un E!! 

cio inferior, Inc1uye 1oe accesorio• unidos a 61, espe

cial.mente 1oe intereses por vencer, pues 6stos, en prin 

cipio, siguen 1• euerte del capita1, ealvo pacto en ,!¡!!!! 

trario. E1 hecho de ha11aree vencido antee de la ceei6n 

no 1e• priva de au car'cter accesorio 7 ne ba•ta para -

hacer preau.ir que el cedente ha79 querido reaerv6ree-

1os, e6lo ai constare la vo1untad no equivoca de 1ae -

partee, procederA atribuir al cedente lo• intereeee 79 

nncidoa. ( 6) 

Bl alcance de 1a ceei6n se determina por 1a voluntad de 

1ae partee, independientemente de 1a retribuc16n que e1 

cedente reciba a cambio. El cr6dit• paea al. ceeionarie 

con su va1or nominal.. ED el derecho ro1111110 del bajo ia

perie eucedia lo contrario: 1a Ley Anaetaeiena prohibia 

que el cesionario pudiera exigir al. deudor mu de 1o -

que hubiera pagado por e1 cr6dito, proh1bic16n que aho

ra eolo eubsiete en cuante a cr6dito• litigioeoe, como 

1• hace 1a legis1•ci6n civ11 tranca .. , la que so1o par

aite a1 cesionarie exigir del deudor 1o que h~a pagad8 

por e1 cr6dito ... loe intera••• correspondiente•. (9) 

(8) PLAJIIOL, •• , 7 RIPERT, J., op.cit. p ~51 

(9) VOJf 'lUBR, Andreu, Tratado de la• Ob11B&cionee, TollO II 

p .307 
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J:;l articulo 20.32 del Código C1 vil diai•One que "La ce--

eión de un crédito comprende la de todos los derechos -

accesorioe, como la .fianza, hipoteca, prr.eda. o privJle-

g"º• salvo aquello~ ~ue son inseparables de la persona 

del ceaente. -oe :.ntereaee vencj.doe se preeune .. ctu~ fue

ron cedidoe con el crédito principal" • 

.;;i maestro Gut16r::-ez y Gonz6.l,.z nos eje¡¡-.plifi~a el ar-

ticulo anterior: Juan recibe en mutuo de redro, un ui~ 

llón de pesos, y l• ~arantiza el pago de la deuda cone

ti tuyendo a su favo:· derecho real de hipoteca sobre su 

caea, y udetláe le da en prni:!a su automÓ\'il. En el mo-

mento en que }edro cede sus derechos a Jorge, le debe 

transmitir el derecho de hipoteca y la prenda, (10) 

A este resp~cto nos ~ice el maestro Rojina Vi:legae: f:2. 

mo la cesión implica ur.a verdadera transmisión del cr~

dito, trae consigo también la traneferencik de loe de!:!!, 

chos acceeorioa. ~or consiguiente, en los cr~ditoe ga~ 

rantizadoe con hi~oteca, prenda o fiwiza, el cesionario 

conserva esas garantías. (11) 

( 10) GUTIERREZ Y GO!IZALEZ, E., op,cit. p 721 

(11) !lOJHIA 'llI.LMlAS, Rafael, Derecho Civil llexicano V, O,!!ll 

gaciones, Tercera Edición, Editorial Porrúa, S.A., M'~ 

co, 1986, p 540 
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;. Von '!'unr r.oe dice en el mi11ito eenti do: entre loe de!:!, 

et.o e acceaorioe :figuran: aquellos que sirven para la !! 

ran~i" del crédito, ~rinci,almente el crédito contra el 

f1hdor y loe derechos de garantía real. Tratándose de -

los derecho" de p?'enda, el ceder.te está :>bl1gado " en-

~regar al cee:i.onario la coea picnorada ~ue tenga en eu 

¡·oder, El traspaso del crédi1ie de la fiEUlza y de la 

prenda puede ~uedar ein efecto mediante pecto entre el 

cedente y el cesionario, El cedente puede, en efecto, -

reservarse para si, el cr6dito nacido de la fianza; la 

reserva de la ;:rima ec;uivaldria en realidad a le. renun

cia ciel :lerecho ~icnorático, ya que é6te no puede sitb-

sietir sin el cr&dito, ~os derechoe hirotecerioa son~ 

separe.bles del cr!dito que garantizan; por tanto, habr' 

~ue consiñerar nula lh cesión hecha con reserva del de

rec.rco Aí;.oz~cario. ( 12) 

Loe accesorio• comprenden igual.mente loe derecho• y ac

ciones unidos al cr~dito como medio de darle efectivi~ 

dad: sean l~s garantías de toda suerte que lo respo.1--

den, aean lae acciones judicialee unidas a la condición 

de acreedor, como la acción resolutoria, si ~e transmi

te el cr~dito por el precio de una venta, sean las pre

rrogativas ~ue pueden resultar del titulo, como su ~ 

(12) VON TUHR, A., op.cit. p 341 
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za ejecutiva. 

Si todas las ventajas del cedente pasan al cesionario, 

debe suceder lo mismo con las restricciones y los vi--

cios que disminuylloll el valor de su derecho. De ello re

sulta que laa excepciones que tenia.el deudor contra el 

cedente deade antes de la notificación o de la acepta~ 

ción de la cesión son oponibles al cesionario. El cedi

do puede alegar, antes y despu6e de la cesión todos los 

medios susceptibles de disminuir o de hacer desaparecer 

eu obligación. Esas consecuencias que se desarrollan en 

los casos de notificación sufren una exce~ción en el -2.! 

so de aceptación. En este caso, creemos que ee debería 

dejar en pie todas las excepciones ya existentes, sin -

que el deudor tenga que hacer constar una reserva eXEE!. 

ea, pues racionalmente la aceptación ee entiende como 

el reconocimiento de la tranemieión efectuada y no de -

la existencia de la deuda transmitida. (13) 

Se ha planteado la cuestión de saber si las acciones de 

nulidad relativa o de rescisión pasan al cesionario ya 

que son accesorios del cr~dito. La finalidad de estas -

acciones es opuesta a l& qua persigue la ces16n: ai ee 

ejercitan, la utilidad del contrato y aun su lllialllO ob.:J.!. 

(13) PIJ.NIOL, !4., y HIPER!, J., op.cit. p 452 
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to desaparecen, por lo que es preferible entender que -

la actitud del cedente que transmite el cr~dito equiva

le, por eu parte, a una confirmaci6n "tácita del acto -

que lo ha creado; la acción no pertenecerá a nadie, por 

haberse extill8Uido. Sin embargo, si el cedente ignoraba 

todavía, al tiempo de hacer l& cesión, la existencia de 

la acción en eu provecho, seria iapoaible negar au ~~ 

transmisión al cesionario. 

Hemoe visto que la cesión puede referirse a la totali-

dad o a una porción del cr4dito, Si ea total, las ven].! 

jae anexas al cr6dito paasn al ceaionario integramente. 

Si es parcial, 6ete solo las recibe pro~orcionalmente, 

continuando el cedente, en cuanto al resto, como titu~ 

lar del cr6dito y de sus accesorios. En lo adelante ..,._ 

boa ejercitar6n sua derechos conjunt11LC1ente, sin que ~ 

gune disfrute de un derecho con preferencia al otro. Si 

al vencilliento el deudor no puede pa,gar el total, ambos 

intereaadoe se diatribuirán proporcional.mente la suma -

recibida, Sólo cuando las partea hubieran expresamente 

e:r:presado su voluntad en sentido contrario, el ceaiona

rio podrá tener un derecho preferente frente al cedente 

o viceversa, pero en este caso, la razón de aer de la -

preferencia es el acuerdo de laa partes. (14) 

( 14) il!!!· p 454 
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A,2 CREDITOS INCEDIBLES. 

llemoB sei'.R.l Ado que en principio -codos los cr,di toe pue

den ser objeto de cesión, ésto partiendo de loa princi

pios mas elementales de derecho. Las exce>cionee de es

ta regla no pueden fundamentarse mas que en tres clases 

de principios: "'!Uelloe que por su naturaleza misma van 

unidos en forma indisoluble a la persona del acreedor, 

o que la ley prohiba expresamente la tranemieión o se -

convenga en no hacerla. (15) 

Roberto Ruggisro en sue Institucionee de Derecho Civil 

nos dice que el principio general según el cual todo ~ 

crédito aujeto a plazo o condición puede eer transferi

do mediante ceaión, baya sus naturales limitaciones en 

la propia naturaleza del cr6dito, que no ea susceptible 

de cambio en el sujeto, y en prohibiciones legales que 

impidan la ceai6n de llOdO absoluto o relativo o sea en 

relación a determinadBll personaa. (16) No se menciona -

aqui, la imposibilidad de oeder loa cr6ditos por conve-

(15) TELLEZ REYES, Bllnjaain, La Tr&nam.aión de lu Obligacio 

!!!!!.• XAxico, 1960, p 25 

(16) RUGGIERO, Roberto, Instituciones de Derecho Civil, Tomo 

II, Traducci6n de Ram6n Serrano Sulier y Jo8' Santa Cruz 

Tejeiro, Editorial Reue, Madrid, 1939, p 199 
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nio de las partee. 

El articulo 2Co30 del C6digo Civil eata lece que "El a

cree~or puede ceder au derecho a un tercero sin el con

sentimiento del deudor, a menoe que la ces16n est6 pro

hibida por la ley, •e haTa convenido en no hacerla o no 

lo per:. ita la natural.e za del derecho. ::1 deudor no pue

de al.egar contra el tercero que el derecb.o no podia ce

derse porque asi ee había convenido, cuando ese conve

nio ne conete en el titulo constitutivo del derecho". -

~et• articulo nos señala los limite• a la posibilidad -

de ceder: a) que la ley le prohiba¡ b) que ne lo peI'Jli

ta la naturaleza del derecho que deba ser objeto d• --

traneferencia; y e) que h~ convenio entre lae partee 

(acreedor y deudor) para que el cr6dito ne pueda eer ~ 

dido. 

a) Cr6d1tH incediblee por la -tural.er;a del. derecho. La -

ces16n de derechos no puede en ocasiones verificaree en 

vista de la natural.esa a1..a del. cr6d1to, pue• ella no 

lo permite; eso eucede en loe siguientes caeoe: 

1º Cuando l• cesi6n pueda frustrar • poner en peligro la -

finalidad del cr6dito. (17) De eeta IMlllera tenemos que 

( 17) GUT!ElillEZ Y G01!ZALEZ 1 E., op.cit. p 728 
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el derecho que tiene una persona para exigir loe al~ 

toa de otra, por su propia naturaleza es incedible, Pe

ro una vez que se adeude y no cumpla el deudor con su ~ 

bligación de entregarle al acreedor, como no ae trata -

de su derecho a recibir alimentos para el futuro, si E.!!. 

dr~ cederse, (16) porque al aer atrazadoe han perdido -

su naturaleza de ser vitale& pa.ra el acreedor, quien !!2. 

brevive a ese pesar ¡ cabe esa posibilidad de cesión -

porque puede darse el caso de que alimentario haya lo

grado subsistir debido a pr~stsmoe que para sus alimen

tos obtuvo y que haya garantizado esos pr6stamoe con u

na promesa de cesión de sus cr~ditoe alimentario~. En -

cuanto a los alimentos futuros, no cabe la posibilidad 

de cederlos por constituir la base de suetentac16n del 

acreedor ali~entiata. No pueden cederse por este mismo 

motivo, loe Jereciln!J que tienf! un c6llJl'U8'e pario exigir -

al otro su contribución p~ra solventar las cargas ma~ 

moniale11. 

Se ha discutido ei ee cedible el derecho a los frutos -

dotales futuros. Algunos ooeti nen que no son enajena-

bles porque e•tando loe fruto• de la dote atribuidos al 

mlll"iuo, no para eu utilidad personal, sino para soete--

(16) ~UlNTA~ILLA, Miguel Angel, Derecho de lee Obligaciones, 

2a Edición, M~xico: C~rdenas, 1981, p 288 
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ner las cargas de la fwnilia, la ceei6n del derecho de 

percibirlos resulta contraria a su destino. Ctros ale-

~an, por ~l contrario, que la ob1igaci6n de alimentos -

de la fa10ilia se 1mpone al m..,.ido aun faltando la dote, 

y de todos modos, el destino de la dote no produce vin

culaclón de loe frutos, Griorgi hace una distinción, Bi 

los frutos de la dote sirven real.mente para eee caso !!!. 

pecial, teniendo en cuenta su importancia y l•a cir~ 

tancias del marido, para proveer el sostén de la fam.i-

lia, l~ cesión QUe en tal caso se haga será nu!a; si -

por el contrario, no sil'Yen en absoluto para tal fin, -

o sólo ei~ven en pa~te, la cesi6n será válida integra~ 

mente o por lo menos hl>.Bta el limite de aquel destino. 

( 19) 

2º Cuando no ea posible hacer efectiva la preetaci6n al E!. 

sionario, sin alterar la relación jurídica por ser de_!! 

vadoa de loe derechos pereonalieimoe, tales como el !J2!!! 

bre, el honor, la integridad fíoica y corporal, y en !!!. 

neral loe que forman el patrimonio llOral de las pereo-

na.e, (20) Tal cosa ocu.i:re en el contrato de mandato, en 

lo que se refiere al conjunto de derechos que la ley o

torga al mandante frente al mandatario, talea como exi-

( 19) GIOHGI, J., op.cit, p 117 y 118 

(20) QUI!ITAIHLLA, M,A,, op.cit, p 288 
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gir que ~ete último proceda de acuerdo con lae inetruc

cionee recibi~ae, o de pedir que el mandatario le in!2,!: 

me sobre las gestion~e realizadas y le rinda cuenta e-

xacta de eu adlllinistraci6n, exigi~ndole todo lo que ha

ya recibido en virtud del poder que ae le conf1ri6. E~ 

xisten en cambio algunos derechos del mandante que si 

pueden ser objeto de cesión, como son los relativos a -

exigir la indemn1zaci6n correspondiente en las opera~ 

nes hechas por el mnndat~rio con violación o con exceso 

del mandato, o cuando se genera el crédito en favor del 

m~nd~nte para cobrar intereses a eu apoderado por las -

sumas de que este he.ya dispuesto, aei como para exigir

le las cantidades en que resulte alcanzado, desde la f.! 

cha en que se constituy6 en mora. 

En loe derechos del mandatario frente al mandante, e~ 

ten facult~des que no pueden ser objeto de cesión, como 

eon loe que s~ relacionan íntimamente con el cumpl~ 

to del encargo, a no ser que se hay& autorizado al apo

derado para que encomendara a un tercero el desempeüo -

del mandato. En esta hip6teeis, al sustituirse el me.n2!!_ 

to, ee opera una verdadera ceei6n de derechos en favor 

del eustituto para exigir al mandante el conjunto de o

bligaciones consistentes en la anticipación de fondos -

para la ejecución del .mandato, en el reembolso de loe -

que hubiere suplido, etc. pero todo esto en el oseo de 
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~ue se hubiere facu1tado, como anteriormente decimos, -

al m6Llldatario para eubetituir el poder en favor de un 

te::"cero, ( 21) 

¿Ee roeible ceder el derecho de socio? Primeramente die 

tinguimoa la Sociedad de capitalee de la Sociedad de ~ 

~ersanas. En la primera, es decir, en la Sociedad por -

acciones, l& cuota social representada por la acción es 

cedible. Todos sabemo• como el libre comercio de las ~ 

ciones constituye de ordinario una condición de su proe 

peridad y es objeto de mercado cotidiano en la Bolea, A 
nora bien, sin tener en cuenta la.e acciones a la orden 

o al portador, si son nom.inativae, se requiere la fo~ 

lidad de la traslación, se exceptuan l..., accionee de -

las Sociedadee cooperativas, las cueles no pueden ce~ 

se sin Pl consentimiento de la heamblea social o del -

~cose jo de hdininietraci6n. 

Cuando ee trate de Sociedad de personas es preciso dis

tinguir la cesión de un crédito ya liquidado contra la 

misma, de la cesión del derecho de socio o bien de la -

actio rpo socio, Si un eocio ti.,ne por conveniente ce-

der a otroe un crédito ya liquidado respecto de la SO"

ciedad, de utilidadee, por ejemplo, noe parece que esta 

(21) TELLEZ REYES, B., op.cit, p 27 
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cesi6n no puede encontrar ob•táculos, puesto que no --

tiende a despojar al. socio de su calidad de tal. ni a E.!!. 

ner al cesionario en relaci6n social con los otros ~ 

broa de la Sociedad. Del mismo modo creemos que un so-

cio puede, sin el coneent;.miento de la Sociedad agre~ 

•e otro socio, pueeto que tal agregación permanece en -

loe limites de un hecho jurídico entre socio agregante 

y •ocio agregado, el cual no adquiere derecho para con 

la Sociedad. Por lo demás, no creemos licito en un sc-

cio el tranaferir, sin el consentimiento de la Socie~ 

dad, su calidad de socio y la actie pro eocio a otra -

persona, Se oponen a ello loe principios fundamentales 

en materia de Sociedad de personas, por loe cuales no -

puede un individuo formar p&.rte de una sociedad sin el 

consentimiento de todoe. (22) 

b) Créditos incediblee por mandato de la ley. La ley de~ 

mina que ciertos tipos de créditos no son eueceptiblea 

de transferirse, sino que solamente puede ejercitarlos 

aquel a cuyo favor •e constituyeron, entre el.l.o• tene-

mos: 

1° La cesión de derechos hereditarios de una persona viva, 

Aei como no puede ser objeto de compraventa la herencia 

(22) GlORGl, J,, op,oit. p 119 y 120 
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de una persona viva, por igual raz6n tampoco puede ser 

objeto de cesi6n, los derechos que ae argumentare tener 

sobre la herencia de una persona viva. S6lo se pern.ite 

la cesión de loa derechos hereditarios, una vez que ha

ya ocurrido el fallecillliento del testador. (23) 

2º Tampoco se puede ceder el derecho adquirido por el pac

to de preferencia >ºr el tanto. El articulo 2308 del C6 

digo Civil nos dice: "El derecho adquirido por el pacte 

de preferencia no puede cederee 1 ni pasa a los herede-

ros del que lo di&fru.te 11 , 

3º Loe derechos que derivan de los bienes que son materia 

de un juicio, a favor de los magistrados, jueces, agen

tes del miniaterio público, defensores de oficio, aboB:! 

dos, procuradores o peritos que intervienen en dicho -

juicio, Esto lo determina el articul.o 2276 del Código -

Civil: "Los .ma,g1atrs.do11, los jueces, el 11.ini•terio pú

blico, los defensores oficikles, los procuradores y los 

perito• no pueden comprar loa bienea que son objeto de 

loa juicios en que intervengan. Tampoco podriin eer ce

sionarios de 1oe derechos que ee tengan sobre los cita

dos bienes". 

(23) QUINTANILLA, li!.A., op,cit. p 288 
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4º Bl comodatario no puede ceder eua derecho• •ia el con-

•entimiento del comodante, así lo prohibe el articulo -

2500 del C6digo Civ1l1 •sia pe:nlieo del comodaate no 

puede el comodatario conceder a un tercero el ueo de la 

cosa entregada en comodato•. 

5° No eon tranemieiblee por oeai6n, loe derecho• derivadee 

del coatrato de arrendamiento a favor del arrendatario, 

•in coJU1entilliento del arrendador. El articule 2480 del 

C6digo Civil lo prohibe: "El arrendatario no puede su~ 

rrendar la coea arrendada en todo, ni ea parte, ni ce-

der eue derecho•, ein coneentillliento del arrendador; ei 

lo hiciere, reeponderd. solidariamente con el eubarrenJ!! 

tario de loe dai'loe y perjuicios". (24) 

6° El articulo 572 del C6digo Civil establece otra prohil!! 

ci6n• "El tutoe no puede aceptar para ei, a titulo gra

tuito u oneroso, la oeei6n de alg!Úl derecho o cr,dito -

contra el incapacitado, Solo puede adquirir eeoa dere-

choe por herencia". 

c) cro!iditaa incediblee nor convenio. Pueda ocurrirealee a 

laa partea el hacer ao cedible, por convenio, un oro!idi

to que por eu naturalesa y que por ley fuese euecepti--

(24) GUTIERHEZ Y GONULEZ, E., ap,cit, p 727 
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bl.e de oeei6n. Cr,ditos "ue normalmente pueden cederee, 

pierdan esa posibilidad cuando el acreedor y el deudor 

así l.o convienen. Este pacto recibe el nombre de "pac-

tum de non cedendo", y el millmo puede hacerse al momen

to de celebreree un contrato, o posteriormente, esto ~ 

es, que el pacto puede ser coetWieo o r.oaterior al na.!:! 

miento de l.a obligaci6n. (25) 

La justificación de este pacto ee el. p1•incipio de l.a ll 

bre contrataci6n, pues tal disposici6n deriva de las -

circunatanciaa de cada caso, pues en función de elles -

al.guien puede consentir en ser deudor e6lo frente a un 

a~reedor determinil.do, por razones de mutua confianza, -

honorabilidad, condecendencia, etc. ( 26) 

La incedibilidad convencional. puede revestir tres for~ 

mas: 

1º Incedibilidad convencional. total. Se presenta cuando ~ 

por medio del. pacto de non cedendo, el acreedor queda -

imposibil.itado para transmitir sus derechos a persona 

alguna; s6lo 61 puede cobrar el. cr6dito y no le es dado 

transmitirlo a cual.quier otra persona; y si lo hace, 

(25) ~ 

(26) ROJINA VILLEGAS, R., op.cit. p 538 y 539 
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el deudor no queda ligado con •l cesionario, sino que 

c1mple eu obligación pagando al acreedor principal. 

2° Incedibilidad convencional parcial. Surge cuando el .r..!!.2. 

to de non cedendo, prohibe transmitir el crédito s6lo a 

una determinada persona o a un grupo de ellas: ejemplo: 

Juan deudor de Pedro, puede pactar en el momento de --

crear la obligación, o después de nacida ésta, que ?e-

dro no podri ceder sus derechos a Jorge o a Rubén, pero 

si a cualquiera otra persona. 

3º Incedibilidad convencional con modalidad. ~uede también 

la ceai6n quedar sujeta a una modalidad, ya sea plazo, 

cond1c16n o carga, 

Por ejemplo, Juan puede pactar coa Pedro, que éste no -

cederi su crédito sino pasadoe doe o tres meses del na

cuniento de la obligación, y de esa forma la incedibi;!J. 

dad queda sujeta a plazo. iodr4 pactar aei lllismo, que -

Fedro no cederi sus derechos, sino en el aurueeto de -

que para el día Último del año caiga nieve sobre la Q!!! 

dad de Jtéxico; se sujeta de eea forma, a una condición 

la inoedibilidad, Finalmente, podri pactarse que Pedro 

puede ceder sus derechos sólo mediante una notificación 

que se haga en forma eimultinea por medio de notlU'io y 

en la via judicial, lo cual implica una carga para re--
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dro, pues 1a ley s6lo determina que 1a notificaci6n •e 

haga en una u otra forma, pero no lae dos ei111Ult"1e~ 

te; si eso se pacta, se estará imponiendo una carga a -

I'P.dro, y si ni) cum¡:le, e1 crécii.o no será cedil•le. (27) 

A.3 GARANTJAS F.N LA CESIO~. 

Tradicionalmente ee ha considerado que uon dos loe ti-

pos de garantías, la de derecho y la de hecho; ein em-

bargo Giorgi trata una especie mas y la llam• "del he

cho propio", que tambib estudiRremoe. De esta fo:nne ~ 

nemoa que las garan~ias que debe preatar el cedente al 

cesionario son: 

1º Garantía de Derecho, Recibe eete nombre porque aw:que -

las partee de la ceei6n no la contemplan, la ley la ~ 

supone. La garantía legal, como también ee llamada, só

lo deberá prestarla el cedente cuando la cesión sea a -

titulo onerosa. 

En la garantía de Derecho, sobreentendida por la ley en 

todo contrato de cesi6n, culllldo quede excluida por el -

pacto o por la naturaleza aleatoria del con~rato, todo 

cedente promete 1a existencia del crédito, la defensa -

{27) GUTIERHEZ Y GONZAL:EZ, E., op.cit, p 728 
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por las molestia• de derecho y la prestación de la e.!!!l, 

ci6n. Por·otra parte, no promete la solvencia del deu~ 

dor. Su '"1ico objeto es la·exietencia del cr~dito y de 

sus accesorios en favor del cedente. (28) 

Procede esa garantía si el cr~dito estuviera afectado, 

en el patrillonio del cedente, por una c1Waa de ex1iin~ 

ción cualquiera (prescripción, resolución, compensa~

ción) o paralizada por una excepción (illcapacidad, v1-

cio de consentimient~) e si exi•tiera, pero en favor de 

persona distinta que el cedente. Lo propio sucede en 

cuanto a los acceaorios cedidos conjuntamente con el 

crédito, especialmente las garantías conatituida• en!! 

vor de &ate: el .cedente garantiza eu existencia¡ pero -

no ,;:aranti"a.·ni- su• eficacia ni la eolvencia del deudor. 

La existencia del cr6dito y de su• accesorios debe con

siderarse en el momento mi•ao en que la transmisión ee 

realiza. Lo• sucesos ocurrido• po•terioraente no impli

can responeabilidad para el cedente, salvo que teJlB&?i ~ 

na causa anterior o que ~ sido provocado• por 61 !!!! 

mo. As!, el cuapliaiento de la prescripción de•pu6e de 

la ceeión, si el cee1onario hubiere tenido t1empe ~1-

ciente para interruapirla no da lugar a la garantía. !'.!, 

(28) GIORGI, J., op,cit. p 161 y 162 
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ro si el suceso, aun cuando se realice posteriormente, 

produce efecto• retroactivos a u:na fecha anterior a la 

cesi6n, tal como el cumpll.llliento de una condición reao

lutoria que afectaba el derecho del cedento o la nuli-

dad pronunciada respecto al acto celebrado por 61, ten

dr' que garantizar, ya que en realidad, al tiempo de la 

ceei6n, el derecho que tranamitia no exietia ya. (29) 

Sieapre que procede la garantia, tendr' el cedente que 

reatituirle al cesionario el precio con eus intereses, 

reembolsarle loa gaatoa del contrato y abonarle loa da

ilos y perjuicio• que ~or otros conceptos hubiere sufri

do. A eate respecto, el articulo 2042 del C6digo Civil 

diarone, junto con el 2043, 2046 y 2050 lo conducente. 

Articulo 2042 del C6digo Civil: "El cedente eet' oblia!: 

do a garaatizar la exiatencia o legitilaidad del cr6dito 

al tiempo de hacerae la cesión, a no ser que aquél ae -

haya cedido con el oaracter de dudoso•. 

Articule 2043 del C6digo Civil& •con exoepo16n de lo• -

titulo• a la orden, el cedente no eat6 obligado a ~ 

tisar la aolvt1n9ia del deuder, a no aer qu. •• haya es

tipulado expreaaaente o que la ineolvencia sea pública 

(29) l'LANIOL, JI., y Rll'ERT, J., ep.cit. p 464 y 465 
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do el cedente ae obliga por una cll.usula expresa a ga

rantizar la solvencia del deudor, Cuando no se precia• 

nada ......,, se trata solo de la solvencia actual, en el -

momento de la cesi6n, Los cambios pooterioree en la 111-
• 

tuaci6n pecuniaria del deudor no han de tomarse en .!!!!!!! 

ta, con lo que se priva a eeta cl,ueula de gran parte 

de su utilidad. Iero nada illpide que por medio de UD& 

nue'f& extenei6n, la garantía ea refiera inclusive a la 

solvencia futura del deudor cedido. El inter6e del ce

e1onar1o explica lo que h-.y que entender por solvencia 

futura: el. cedente no se obliga a garantizar indefin1~ 

mente la solvencia del deudor, en cualquier momento en 

lo .futuro, sino solamente al vencimiento, En eae 110men

to el cesionario debe pretender el P8€0 y, de no obt•

nerlo, rec1&rrir ex18iendo la garantía. Si por negligen

cia no aot6a oportunamente y el deudor, solvente al .!!!! 

ciaiea'° deJ• de eerlo posteriormente, la falta de P&60 

eer6 i.&pu"bl• a aqu61 y da ningún modo podr' prete~ 

•• que el cedente reeponda. 

En el eupueeto en que el deudor, parcialmente insolven

te, haya podido p~ cierta porción de la deuda, ha.y -

que conceder al cesionaria recurso por la diferencia !a 

tre l.a suaa por 61 cobrada y la pagada como precio, in

dependientemente del valor nominal del cr~dito y sin -

tra~ tllllpOC9 de eetabl.ecer una diatribuci6n propor.!E:!, 
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nal de l& pfrdida entre till. 1'edente y e1 ceeionari'O. -

{30) 

3º t;P.r~ ~!~ de! Becbo 'fro:i:in. i'or ·ella está gbJ.ige.do .el '.!:!. 

den'Ce a lllalltener- in4- .a1 cesionario <de todo '9quel.ll:t> 

'!Ue dicbo cedente baga eantra 1a 1ey de1 •contrato. :Si -

bien cnnserra el. cea.ate 1a ca'!l.:1ikd ae aereeao-r 11 JI.a ~ 

clll.:tad de diaponer de1 e:l'ldito f1'ente a 'terc.!!%'0B• ·!tntes 

de 1&. noti"ficaci6n• ti-. .•:i.21 "'m~. ree;>ec'llo •éle1 '.l2! 

eionllrio eJ. deber de no valer.se <lle ello y ·cwmüo ·a !Pe

s•r de est. ebli¿aci6n R 'Permita, eon malti·cia. :nacer ~ 

na segwid& cesi&n y de eltligiT e1 .crl>dito. ·•toe ac:toa -

cons:t~ -ruyen otras tantas vio1aciones de1 contrato de ·.2!, 

si6n ~ue le 11ometerh a :Lae •coneecuenc.i.u éie1 ll.nCUIDJl1li

:miento iole>BO en pn de1 ;prJbller •aesinna.rie. 

Ea =- es~ie de garent1a eol>re J.a •cua1. .no Bad-a t~ 

co ccmcebi'b1e el. pacto eontra:ril!o. 7 ·cnzyaa <COnSeeuenciae 

pueden, a nueetrg parecer. •co11g>e11d:l:aree ·en 'l.a .:rlS~'B ·

d• '<ue e1 t;iedente iebe 111 •cBBiionerio 0eJ. resarc:lmentD -

COJl!ll'l.eto de JI.os •dafi09 y per,juicioB. 51 el. !J>er:jfUi<c!l.'O •ile1 

cesionario llD ol>e4ece a 'W1 ihecho ·eepontlneo •M1 ·ceden-

te, eino de = tercero que quiera, verbi¡;racky 'P&gar -

en :manoa del cedente o compensar con un =~dito contra 

(30) ~· p 466 a 466 
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el mismo, no eetari obligado el cedente a resarcir loe 

dañor; pero ei a reetituir al cesionario todo el prove

cho obtenido del pago o de 1a compen~ación. (31) 

E) SUJETO& m: LA CESION1 

Los elementos personales que intervienen en la cesión -

loe podemos tomar·de cualquiera de laa definioionee que 

se hayan dado de ella. Solo el cedente y el cesionario 

son partee de esta figura juridica, 

El deudor cedido es ajeno al convenio celebrado, en ~ 

tud de no requerir su consentimiento para el perfeccio

namiento de la cesión, por lo que el cedente y el ce.!!!2. 

naria son las ~artes en esta operación. En resumen, dos 

son los sujetoe que intervienen en toda cesión de cr'~ 

toe, el cedente y el cesionario. No se necesita el con

sentimiento de otra persona para que la oee16n ae re-,!! 

ce y sea el antecedente de toda la producción de efeo~ 

toa que a ella corresponde. (32) 

(31) GIORGI, J,, op,cit, p 162 y 163 

(32) PEREZ, GUSTAVO, J,, Apunte• eobre el estudio de las o~ 

bli.gacionea, Monterrey, Instituto Tecnológico y de Ee!J! 

dios Superioree en Monterrey, Monterrey, 1958, p 63 
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La capacidad que necesita el cedente para contratar, ee 

la general que requiere cualquier persona para obligar

se y para disponer del crédito que aer' objeto de ce--

sión; el cedente debe tener capacidad de ejercicio. For 

su parte, el cesionario no necesariamente debe cubrir -

eetoe requisitos, pues es posible que sea un menor e ~ 

cluso aun no nacido, por lo ~ue para ser cesionario ]?!! 

ta tener capacidad de goce, 

Independientemente de lo anterior, ee puede tener la s.!; 

pacidad de goce y ejercicio y no poder eer sujeto de u

na cesión de derechos, esto ocurre en los caeos en que 

un crédito es incedible por su naturaleza, por ley o -

convenio, pero en 6stoe caeos, ea ~eta la causa de no -

poder ceder y no el hecho de la capacidad. (33) 

C) FC!U~lIIlio.DES 1 

Nuestro Código Civil en eu art6iul.o 2033 ha exigido pa

ra la celebración d• la ceei6a de cr6ditoa, la formali

dad de la escritura privada, que deber' de ser firmada 

por el cedente, cesionario y doe testigos. Desde luego, 

(33) COLMO, Alfredo, De las Obli¡;acionee en General, 3a Edi

ción, Editorial Guillermo Kraft LTDA, Buenos Aires, ---

1944, p 709 y 710 
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el legislador para ser consruente con el articulo 2031, 

respeta para la cesi6n de créditos, la naturaleza del -

acto jurídico ~ue le hubiere dado origen; eotablece en 

la parte final. del citado articUlo, que cu~ndo la ley -

exija para el acto que le di6 origen, que ae lleve a .!!.! 

bo en escritura pública, la cesión deberA cUlllplir con -

dicho requisito. V.gr.1 el acto jurídico (continente) 

que l• da origen • la cesi6n, es un contrato de dona~

ci6n, en eate caoo, tendrA que aplicarae el articulo --

2344: "Si el valor de los mueb}e• excede de doscientos 

pesoe, pero no de cinco mil, la donación debe haceroe -

por escrito. Si excede de cinco mil peeos, la donación 

ae reducirá a e•cri tura pública". ( 34) 

ArticuJ.o 2033 del Código Civil: "La cesión de créditos 

civiles que ne sean a la orden o a1 portador puede h&-

ceree en eocrito privado, que fil'llarin cedente, cesio!!! 

rio y dos testigos. Sólo cuando la ley exija que el ti

tulo de crédito cedido conste en escritura pública la -

ceai6n deber6. haceree en eeta clase de docWllentoe". 

La Dmisi6n de las forma.1.idades legales mencionadas pro

duoe la nulidad del contrato, y el hecho de haberse !!!: 
mado la cesi6n en la forma ante• indicada i111Plica una -

(34) QUINTAlULLA, 'M.A., op.cit. p 290 y 291 
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producci6n tot&l. de sus efectos con relaci6n a lae par

tee, pero requiriéndose para que la mi!!llla produzca di-

chos efectos con relación al deudor de la obligaci6n, -

que la cesión le sea notificada ,ju<'lici".l o extrajudi

cial.mente, ante dos testigos o ante notario, en el ~l.:!¡l 

mo caso, y en via de jurisdicción voluntaria en el pri

mero de ellos, (35) 

Articulo 2036 del C6digo Civil: "En lee caeos a que se 

reiiere el articulo 2033 para que el cesionario pueda e 

jercitar eue derechos contra el deudor, deber4 hacer a 

éste la notif1caci6n de la cesi6n, ya sea judicialmen-

te, ya en lo extrajudicial, ante ªº" teotigoa • ante !!2. 

tario 11 • 

,,rtículo 2037 del Código l!ivil: •Sólo tienen derecho e 
ra pedir o hacer la not1ficac16n el acreedor que pre!!!!. 

te el titulo justificativa del orédite, o el de la ce-

ei6n, cuando aqu6l no oea neceeario•, 

Articulo 2040 del Código Civil: "Mientras no ee baya !!,!! 

cho notificación al deudor, 6ete ee libra paeando al a

creedor priaitivo". 

(35) ROJINA VILLJo:GAS, R., op.cit. p 547 
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i.rticulo 2041 del Código Civil: "Hecha la notificación, 

no se lil1ra el deudor eino pagli.Ildo al cesionario". 

Ceden~e y cea1onkr10 pueden revocar la cesión sin nece

ei dad del consentimiento del deudor antes de J.a notifi

cación, puesto qu~ al. no habéreele notificado, su rela

ción juridica co!llO deudor, eubei•tir' frente al acree~ 

dor ~rimitivo o cedente, puesto qu~ si el solo coneen!_! 

miento de el.loo basta para celebrar la ces16n, también 

es suficiente para disolverlo; (36) a contrario sensu, 

la cesl6n podrlL ser die•1elta a'1n después de ser notifi

cad~ al. deudor, pero al igual que en la primera, para -

~oderla hacer vaJ.er frente a éste, deberi notificireele 

este seguntlo acto. 

La no"tifH•'1.ci6n ee un requisito necesario para hacer~ 

ler la ceei6n frente al deudor, pero no frente a loa ~ 

más terceros, para lo~ cuales requiere que J.a fecha d• 

la cesión deba eer cierta, conforme a lo estipulado en 

el articulo 203~ del Código Civil. (37) 

Articulo 2034 del ~6digo Civil.: "La cesión de créditoe 

(36) rl-IOKGI, J., op.c:l:t. p 172 

(37) ~~FINA, Rafael, Elementos de Derecho Civil U.exicano, -

Tomo llI, Forrúa, S.A., México, 1960, p 135 
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que no sean • la orden o al portador, no produce efec-

toa contra terceros sino desde que su fecha debe tener

se por cierta, confo1·me a las regl•s sié>'UleJltes: 

I. Si ti~ne po:· objeto un cr~d~ to '!ue deba inscribirse, 

desde la fecha de su inacripc16n en el Registro Público 

de la propiedad; 

11.· Si ee hace en escritura pública, deede la fecha de 

su otorgallliento¡ 

111. Si se trata de un documento ¡:rive.do, desde el dia 

en que ee iacorpore o inscriba en un He~ietro Fúblico; 

desde la llUerte de cualquiera de lol! :,ue lo firmaren, o 

desde la fecha en que se entregue a Wl fUAcionario pú

blico por raz6n de su oficio". 

Ea el cesionario quien puede pedir o hacer la notifica

ci6n y deberli ser acompafi,.da siem¡:.re del titulo repre

sentativo del cr~dito o del ~ituio de la cesi6•. (38) -

El documento de not1t'1caci6n debe contener de modo por

menorizado loa dato• eeencialem de la cesión y el cr62!. 

to que ee cede; eu origen, natur~1eza, cuantía; con aa

yor raz6n este úl.timo cuando no ea posible acompa~er el 

o los documento• juatificativoa del cr~di~o, en fin, ~ 

(38) TELLJ>Z Rt:YES, B., op.cit. P 31 
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be rodearse la notificación, en cuanto a su contenido, 

de todQS aquellas medidas que no dejen lugar a duda so

bre la realización de la misma y que garanticen la• se

guridades tanto del cesionario como del deudor. 

La notificación pueden recibirla: 

1º El >ropio deudor del cr~dito cedido. 

2º El arrendatario, en caso de cesión de rentas; y el a~

rrendador, en caso de cesión de arrendamiento o de su,l!! 

rriendo especial. 

3º cuando el deudor sea una persona jurídica colectiva, ~ 

beri ser dirigida al representante legal de la misma. 

40 Cuando se trate de cesión de créditos futuros, no hay -

obst~culo alguno para eu>oner que existe ya un posible 

deudor o deudores, y ea a 6ete o 6etoa a quiane• deber' 

notificúeelee por ser loe probables sujeto• pasivos de 

la relación cuyo cr~dito en germen se cede. 

5º Puede darse el caeo de que quien .fuere a haoer el pago 

sea un tercero y no el deudor, porque sea aquel y ne ,!!! 

te quien tenga en su poder loe fondos. En eate caso ee 

necesario tener en cuenta la circunstancia de que la .!!.2. 
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tificación tiene por finalidad pr•cticamente el pago ~ 

del crEdito cedido y en tal virtud, la notificación de

ber• dirigirse a la persona que tenga facultades para -

decidir sobre el pago. 

La notificación debe hacerse a partir de la celebración 

de la cesión, en cualquier momento, siempre que sea an

terior a otra cesi6n o embargo del crEdito; es decir, -

antes de que el crEdito deje de estar a disposición del 

cedente como consecuencia de la adquisición de derechos 

sobre el mismo por terceree. Asi, ei el crEdito ha eido 

embargado antes de notificarse la cesión, el cesionario 

habr' perdido la preferencia, siempre y cuande al deu-

dor se le baya notificado dicho embargo, a contrario ~ 

eeneu, cuando primero se bize la notificación y despu6a 

el embargo, les emb&rgantee esr6n loa que se encuentre• 

en situación deaventajoea, pues el cesionario ser4 ~~ 

quien en pri""'r lugar deba ser pagado. (39) 

Otro caso distinto ee el relativo a otra ceei6n que ea 

priaeramente notificada, miama que •e deber6 reputar ~ 

me v'1ida frente al deudor y dem6.a terceros, incluyendo 

a otro• ceeieaarios. Ee la oee16a que '91Lle erga o.ase.

El articulo 2039 del Código Civil dispone lo conducen--

(39) AGUILAR TRUJILLO, l'., op.cit. p 64 y 65 
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te: "5~ el cr~dito se ha cedido &. varios cesionarios, -

tiene preferencia el que primero ha notificado la ce--

eión al deudor, salvo lo dispuesto para titules que de

ban registrarse". ( 40) 

Doctrinalmente se ha concebido un segundo procedimiento 

que las legislaciones consagran como equivalente a la -

notificación: la aceptación. Aplicado el articulo 2038 

de nuestro c6digo Civil tenemos que nos dice: "Si el -

deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, 

o si estando ausente la ha aceptado, y esto ee prueba, 

ee tendrá por hecha la notificaci6n". 

Ee conf'usa la aplicación de este concepto, porque tal -

parece y aei lo dice Planiol, que el deudor ha sido ~ 

eultado en cuanto a la cesión y que debe dar eu consen

timiento, lo que no ee exacto. (41) 

Lo que sucede ee que el empleo de la terminologia juri

dica ee impropia. No deberá hablarse de aceptación por 

parte del deudor, t6rm1Jlo que si cabria en la hipótesis 

(40) GOl!IS Soler, Joe6, Derechp Qivi1 Jlexicano, Teoría Gene 

ral de las Obligaciones, Tomo III, Impreso en loe Talle 

ree Tipográficos de Exceleior, México, 1944, p 125 

(41) PLANIOL, M., y RIPERT, J., op.cit. p 440 
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aa, yo opino que deberia de surtir sue efectos la noti

ficación en la misma forma en que loe surte cuando el -

deudor no se opone a la cesión, puee es lógico que ser' 

ma dificil probar que el deudor se encontraba cuando se 

efectuaba la ceeión del cr,dito no oponiéndose a ella, 

que en caso contrario. (44) 

Tomando en cuenta todae eetae. ideae ea lógico suponer -

lo deficiente de la redacción de eete articulo 2038, ~ 

siendo neceearia eu aclaraci6n, pue• para loe efectos -

de la notificación eet• mal. incluida la frase "opo11e a 

ella", ¡:uee con el solo hecho da e•tar ptre•ente e11 la 

cesión debe eer aui'iciente para que la notificación •e 

tenga por hecha. En el ca•o de que •e .. dificara el AZ"

ticulo de referencia seria para aclarar loE eupueatoo -

en loe que el deudor tenga derecho a oponer•e a la ce~ 

si6n, loe cuale• quedarían reducidos a doe: cuando •• -

ha convenido en no hacerse la ceei611 y cuando existe Ul1 

cr6dito en favor del deudor y en co11tra del cedente, 

que pueda compenaarse eegún lo dispone la ley. (45) 

(44) GIORGI, J., op.ci. p 105 - 109 

(45) TELLSl REYES, B., op.cit. p 291 
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D) EFECTOS DE LA CESION: 

HelllOe visto ~ue los efectos entre lae partes se CU!llplen 

por el efecto mismo de cesión; loe efectos respecto al 

deudor quedan consumados por la notificación de la ce-

eión, y que, finalmente, loe efectos en cuanto a los 

terceros se producen basta que su fecha deba tenerse 

por cierta. 

Los efectos de la cesión de crédi~os pueden analizarse 

en una triple relación: 

a) Entre cedente y cesionario. Por ser la cesi6n de cr~di

tos un producto de una convención entre el cedente y el 

cesionario, que toma o reviste la natunlleza del acto -

jurídico que le baya dado origen, sólo nos interesa es

tudiar la tranaferencia de las obligaciones mediante la 

ceei6n a titulo particular, se colige para este efecto, 

que la cesi6n de o~ditoa es ua contrato que transfiere 

derechos y obligaciones, por lo que, es preciso que las 

partes (cedente y cesionario) preaten su consentinúen~ 

to, exista el objeto, que ~ate sea licito, amén de que 

la voluntad da las partes ee eaouentre excenta de vi~

cios; todo lo cual, implica que la cesión sigue loe li

neamientos de todoe loe contratos en cuanto a sus ele~ 

mentos de exiatencia y de valides, ademAe de sus normas 
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propias establecidas en el capitulo de la cesión de ~ 

ditoe, cuyos aspecto• una vez cumplidos, darán a la ce

ei6n su plena y absoluta efic~cia. (46) En este orden -

de ideas, una vez que le cesión de créditos con todos -

sue elementos de existencia y requisicoe de validez, y 

revistiendo la formalidad que exije la ley, ser' eficaz 

entre las partee, es decir, producirá loe eiguientee e

fectoe 1 

1° El cr~dito ee trans~iere al nuevo acreedor, ~ate se co

loca en el lugar del acreedor anterior. La cesión coa-

prenderá la de todos eue derecho• accesorios, tales co

mo la fianza, prenda, hi~oteca o privilegio, 

2° El cedente estará obli,;«do frente al cesionario a re•~ 

ponderle de las garantiae de hecho y de derecho, lae -

cualee han quedado explicadas con anterioridad, 

30 For eu parte el cesionario está obligado a la contra--

preetaci6n que se haya estipulado en el contrato y ten

drá que darla, hacerla o ne según le convenido, (47) 

b) Entre oeeionario y deudor. Fara que el cesionario pueda 

(46) QUINTANILLA, )11,A,, op.cit, p 291 

(47) ll!!B· p 292 

83 



exigir al deudor el pago del crédito, se precisa que a! 
ga saber a éste la operación realizada con su acreedor, 

y para ello debe notificarle de manera fehaciente la .!:! 

s16n pactada, El cesionario, al momento de hacer la no

tificación, debe exnibir al deudor, el áocumento justi

ficativo del crédito, o el escrito en que se baya re~ 

tado la cesión, ya que solo en esa forma sabr~ el deu-

dor que real y verdaderamente se verificó la operación, 

b:ientras c_ue éste no baya recibido la notificación, o -

no se le haya hecho en la forma prevista por la ley, no 

tiene obligación alguna frente al cesionario, y sigue -

obligado a pagar al acreedor respecto del cual nació el 

crédito, es decir, la ceeión todavía no surte efectos -

entre el cesionario y el deudor. 

Hecha la notificación, debemos entender que el punto de 

partida debe ser que el crf;dito pasa al cesionario en -

la misma fornia como 10 poseía el cedente, (48) El ce~ 

nario adquiere todos loe derechos deri'll1'doe del crédi

to, y dentro de ellos, como principal, la acción de co

bro del mismo. •ueds hacerle valer loe derechos prefe

rentes y accesorios, con excepción de los que sean in!! 

parablee de la persona del cedente. ior ejemplo, el be

neficio de la suspensión de la prescripción a la mino--

( 48) GUTI::ruu;z y GONZAI.EZ, E •• op.cit. p 723 y 724 
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ria de edad no se trans~ite del cedente menor al cesio

nario, si es mayor de edad. (49) 

~l deudor, por f:'U parte, :a.o se 1ibera pagando al anti-

guo acre~dor, ::ino qu~ tier4e que pagarle precisamente -

al cesion1&rio, en efecto, eie;uiendo al maestro Guti~-

rrez y González, una vez que se al deuder se le hace l& 

notificación, ~ueda li•ado frente al cesionario, y debe 

hacerle el pago a 6ate, en la inteligencia de que si ~ 

siste en cubrir el. cr&dito a eu primer acreedor, no es

tará pagando vál.idamente y se verá precisado a repetir

lo al cesionario, independientemente de que pueda reco

brar del cedente lo pagado. (50) 

e) En cuanto a terceros. La operación que realizan cedente 

y cesionario, no ;roduce efectos frente a loe terceros 

que no intervienen en el acto, sino hasta que de manera 

fehaciente conste haberse netificado al deudor. llien--

trae ~ato no sucede, loe acreedoree del cedente pueden, 

llegado el caso, hacer que se embargue su cr6dito, y -

loe acreedores del. cesionario no podrán embargar l.oe ~ 

rechoe que en su oportunidad le asistirán a 6ste. 

(49) AGUILAR TRUJILLO, F., op.cit. p 70 

(50) GUTIJ.;RREZ y GONt;,.Lt:z, E., op.cit. p 726 
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A con~rario sensu tene~-0e que a partir del momento en -

que oe hace cierta la cesión, para loe terceros habrá -

salido el cr6dito del patrimonio del cedente y cual--

qui~r embargo sobre ellos en su person• eer' nulo, pu-

di~ndoee aleB•r por el cesion .. rio mediante acción de -

tercería excluyente. &ero ei el embargo se hace antes -

de llenar e•e requisito de validez para los terceros, -

como todavía no se rroducen loe efectos para elloe, E:!. 

eme• que el embargo ee perfectamente válido, sin per.1!:!! 

cio de ~ue el cedente ree~onda de loe dai'ios y perjui--

cioe al cesionario, siempre y cuando la cesi6n se hu.2!!_ 

re efectuado a titulo oneroeo. 

En cuanto a la eitu~ci6n del ceeionario frente a eue a

acreedoree, la eoluci6n ee semejante, podr4n ~atoe em-

bargae el cr~dito que el cesionario ha adquirido; pero 

ei lo hacen antes, será nulo, por~ue la cesión todavia 

no produce efectoa para ellos y se considera que el cr6 

dita todavía no sale del patriaonio del cedente. (51) 

(51) AGUILAR TRUJILLO, P., op.cit. p 70 y 71 
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CAf'ITllLO IV 

Il!PORTANCIA DE LA CESION EN EL CAll!BIO SOCIAL 

A) TEORIJ.S DEL C1<J,1lIO SOCIAL 

No es posible examinar un papel social sin suponer que 

las normas que rigen a la conducta persisten durante un 

periodo determinado. La afirmación de que ciertas cre.!a 

cias contribuyen a le persistencia de algún sistema .!!!!!_ 

titucional, implica necesariamente que tanto las creen

cias como las instituciones tengan cierta continuidad. 

Pero también es fécil advertir que, mientra.e muchas co

ses parecen seguir siendo lea mismas, otros aspectos de 

la sociedad cambian constantemente. En un mundo que se 

describe tan a menudo como revolucionario, ee apenas .!!!!. 

necesario subrayar este punto. El an'1isis eooiol6gico 

debe explicar no e6lo la continuidad y le estabilidad, 

sino también la transf ormaci6n de le sociedad y la cul

tura, y la introducción de ideas, hábitos y relaciones 



nuevos, asi como las 11uevae formas de organizaci6n.i 1) 

Debido a la interdependencia de loe elementos de la so

ciedad, el cambio en alguno de elloe es capaz de oca~ 

nar cambios en otras pru.•tee. :Ua ciencia y la tecnología 

llevan un germen de disturbio que amenaza la paz, tas -

innovaciones que crean son aceptadas como útiles sin ~ 

que se haga ninguna referencia a sue posibles canse~ 

cías, muchas de las cuales pueden producirse sin previo 

aviso, y frecuentemente, desde el punto de vista de al

gunos grupos, sin que se lae desee. Lo que es incues!1!!, 

nable es que el proceso del desarrollo econ6mico recibe 

una fuerte influencia de lae instituciones sociales, l!2 

liticas y religiosas. Las ideas y las creencias no el5!.!!, 

ten aisladas ni libree de la influencia del comercio o 

de la política. ta b~equeda del poder y la autoridad se 

dirige a menudo a objetivos definidos por valoree reli

giosos y econ6111icoe, que a eu vez pueden afectar la na

turaleza interna de la organizac16n politica. to que es 

relevante en una época, puede ser mlis o menos importan

te en otra: loe factores estrictamente econ6111icos pue-

den haber jugado un papel más imrortante en el eig~o --

(1) CHINOY, Ely, La Sociedad, Una introducción a la Soc1oJJ!_ 

gia1 ~rimera ~d1ci6n en ~epañol, Pondo de cultura Econ6 

mica, México, 1966, ~ 95 
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X.li ·::.ue el -;:uE- juegan en la actualidad. (?J c. :1ri~ht -

1.:ills cozten'!:a al reRpecto: No conocemos rl''inci!'üos uni

versales de cambio hist6rj co; los ::necanian;os de cen.bio 

que conocemos varían cnn la estructura social que exanu 

namoe • .torque el cambio hiet6ri co es cambio de eei;ruc!J!: 

ras sociales, de las relaciones entre sue partes compo

nentes. ~si como bay diversidad de estructuras oocia~

lee, hay diversidFld de !-'rlncipioa de cwr.bio histórj co. 

(3) 

Debe entenderse por cambio social toóa modifi~ací6n o -

alteraci6n de una estructura aocial tomada como pWlto 

de partida, ya sea parcial o total. ~l C!llllbio puede ~ 

se en diferentes partes de la estructura, a s~ber; eco

n6mica, burocrática, ftll1iliar, política, etc.; el cam-

bio que se da en cual~uiera de estas partes ae le con~ 

dere. c··mbio intraestructural, esto es, dentro de in es

tructura soci&l, pero de nincuna manera ello imFlica un 

cambio total del nietema social, ya que Fara ~ue éste -

se de, se re~uiere de la modificación de la tot~lidad, 

de las partee de ese sistema. (4) 

(2) 1.!!D2· p 97 - 101 

(3) r.:ILI.5, c. ·.vrigbt, La ima¡;;inaci6n sociolói;ica, Fondo de 

Cultura Econ6mica, ~éxico, 1965. 

(4) ÁZUiJ'.A, Férez, Leandro, Sociología, QUinta Ed1ci6n, E~ 

tori~l Forrúa, S.A., México, 1981, p 155 
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Existen varias ~eorías del cambio ~oc1al, ~ero no exis

te una teoría wiiversal del cambio social; en este tra

bajo s6lo nos referiremos a la teoría de •=los Earx, 

A , 1 CARL-OS J,:A!iX, 

En la medida que el triunfo de la burguesía ee dio en -

las sociedades del siglo 7.I;c, los principios de igual-

dad, racionalidad y democracia de las dos revoluciones 

~1Ásic~s del siglo XVIII, la francesa y la inglesa, se 

olvidaron. la burguesía impuso principios, teorías y !!!!!. 

ralea que servían para ocultar la realidad, Con la apa

rición critica de la teoría de Carlos ~arx, empezaron a 

ponerse en cuaatión loe principios sagrados de la bur~ 

gueeía y las formas de pensamiento y de organización de 

toda la sociedad, se empezaron a descubrir las relacio

nes entre las ideas y la estructura de los modos y re!!_ 

clones de proiucción, no sólo en términos psicológicos 

y sensoriales, sino sobre todo en t6rtJlinos históricos, 

politices y económicos; Dentro de la teoría marxista de 

las ideologías, ee deberia mostrar cómo y cuándo surgen 

estas doctrinas racionalizadas ~ue sirven ¡oara ocultar 

la realidad,(5) 

( 5) CARJ:.J.Gl., Gabriel, loiitos y fantasías de la clase media -

en ;;.áxico, Cuadernos de Joaquín O:ortiz, !léxico, 1980, -

p 33 y 34 
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i:l =odc-lo n1arxist:-. .,o'iJre el c,:.::;bio ::..c.icial :;e Iw1C.·-=.~!!t:-:.. 

en el modo :O.e ¡reducción <,u., engloba dentro de oi a la 

::roducción, dietribuci6n y concu.n:.o de lr..s f.1C;rc.· ... nc.!.1:is. -

Bl n:oclo ~e ¡:reducción oc c::cu~ntr» inte~r~do ror fuer--

z~a i:1·vduct1v.as y relaciont:.s de fl'oducci6n: las fuerzae 

r.ro~~uctivafS EOn el conjur~to ie eleme-ntos ·:rile influyen -

¡:ara t:!.ue ::.e lleve a cabo la rroducci6n, fi s13.ber: recu1-

eos, herre..mient~s, hombres y útiles en general ~ue se -

er.cuentra.n d.e mane.·ra especifica en detercir.ndE:. época y 

que combinadas permiten producir aquellos bienec ~ste-

.:-ie:les U.e la sociednd. Son !"elaciones de ! roducci6n los 

nexos qut! loe indi\~iduos establecen en 13. rroC.ucci6n de 

ru ri·~ueza ooc::.<ol, (6) 

El conoci~iento científico del sistema capit~liGta con-

2i5te en clescu1'ri:- detr!:.E del funcionami&r.to pcr~ccr:t:-

tle del niE~o su eEtructura i~terna _ue permanece ocul

ta. Las ectructuras no se coniunUen co~ !au relaciones 

sociales ·.:1sibles, sino c_ut? constituyen un nivel de la 

realidad, i:r.:is1ble .re:~:o i::resente ~s allá de la.s rela

ciones eoci~les visi~les. ~as leyes de la práctica so-

cial, dependen del ftulcionwniento de est~D estructuras 

sociales ocultas, cuyo descubrimiento debería per:d.tir 

informar oobre todoo loo hechos observaáos, (7) 

(6) AZUA..'tA 1 P., L., op,cit, p 167 y 168 

(7) IBID, p 168 y 169 
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Las :r:"Ut:l'Z&D cuter1uJ.~a de: ·~n1dt1t•c16:., :;;egú.n el II"ome1•tc 

de riesarrollo en que se encuentran, enFendran unas de-

terLIJ.1lnUas relaciones de producci6n. lr=-.a cuales ccnoi:;i

tuyen la base y el agente prota,;-oniF-ta de todo el pro~ 

so social, cul~ural e hist~~1co. Je esta suerte, loH -

in~t:r..Jmer.toe, las conti:.ciones y las fonnas del proceso 

de 0.roducc~6n de loe bienes económicos, determinan de .!:!: 

na mru:era general el proceso social, político e intelec 

tual de :a his•oris.(8} 

..::1 1 -...n,:_.-::mamiento del sisten1a ca pi tali~ta pone de mani

:-¡1:-sto en ou corteza superíic;.ai c:,ue el oalario efecti

vamen•e ~aga el trabajo del obrero, y que el capital -

-:iene la p1•opiedad intrinseca de ac:!'ecentarse y de pro

rorcionar una ganancia a su propietario. En la prác•ica 

diaria del sif..'tt:·.ma capi'talista no existe prueba de nin

guna eep~cie de que la ganancia de quien detenta pro~ 

dad privada activa sea trabajo no remunerado del traba

jador. La ganancia es la expresión metamorfoseada de la 

pluevalia •i.ue q_ueda en poder del rr<>pietario de liae ~ 

cancias una vez que se ha hecho la deducción del precio 

de costo de las mismas; la ganancia ea una parte del ~ 

lor de cambio de las mercancías que se origina en la 

fu~rza de trabajo de los obreros, la cual no se paga 

(8) il.l:.ChS~11S, Sichea, Luis, Sociología, Editorial rorrúa, -

S.A., Decimoeáptima Edición, México, 1979, p 517 
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con salario. ¡:o obstante esto, en le. práctica oe ¡:re~ 

ta Gl hecho de que todo acontece como si efectivamente 

el salario pagara todo el trabajo del obrero, aqui se -

puede apreciar la relaci6n entre lo visible y lo ocul-

to: el salario ar.arece como el precio del trabajo y la 

gwiuncia no se presenta como trabajo que no hP. <ido re

munerado, sino como un producto natural del capital, ~ 

las clases soci~les parecen obtener del proceeo produc

tivo el ingreso al que tienen derecho. (9) 

En el sistema capitalista no se advierte la explotación 

de una clase por la otra, por eso la representaci6n --

científica de la realidad social necesita ir mas a116 

de las meras evidencias de eses representaciones pera 

descubrir la l6gica interna oculta tras el velo aparen

te con el que se esconde la autEntica vida social. Una 

cosa ee el conocimiento de las condiciones de funciona

miento de las estructurns y otra es la explicación de -

su funcionamiento. (10) 

Como el cambio en las diversas partee de la superestruc 

tura depende del cambio de la infraestructura econ6mi-

ca, entonces es oonwsniente peroatarse de en qu6 forma 

(9) AZUARA, P., L., op.cit. p 169 y 170 

(10) ~. p 171 
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se ~roducen los cambios en la infraestructura económica 

que traen como consecuencia loa cambios en la euperes-

tructura social. Para estudiar el origen de una estruc

tura es necesario servirse como gui~ met6dica de u.~ co

nocimiento previo de la estructura de que se trate. La 

historia es lucha entre dos clases: la clase retardsta

ria que trata de que subsistan las relacione• de pro~ 

ci6n que ya han caducado, es decir, lee superestructu

ras jurídicas de antaño, que la benefician y la conce

den la ei~taci6n privilegiada da explotadora¡ y la cla

se progresista, que trata de restablecer la rota armo

nía entre la baee econ6mica y las superestructuras, y -

hace esto porque forma el grupo de loe explotados, guíe 

nes esperan una situaci6n mejor para cuando advengan -

lae nuevas relaciones de producción, as decir, el régi

men que en realidad corresponda a la basa económica del 

momento. Entre explotadores y explotados se establecen 

relaciones econ6micae de sujeción, que son mantenidas -

por medio de la fuerza, al fraude, la parauaci6n, la -

tradición, la costW11bre de la mayoría de loe explota-

dos, quienens llegan durante algón tiempo a co1111iderar 

legítima tal organización. Aquí ee advierte que durante 

algún tiempo y en cierto sentido ea legitima en t.nto -

ciuc est~ conforme con las condiciones t6cnicaa de la -

producción existentes. lleepu6s, esas relaciones de pro

ducción que favorecían en un grado muy importante el S!!, 
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so.rrollc de las fuerzas productivas se convirtieron en 

un obstáculo que impedia su desenvolvimiento. Esta lu~ 

cha t~r;.Una invariablemente en una revolución, que 

tr~nsíorma toda la estructura social, o en 1e ruina de 

ambbs clases contendientes. (11) 

B) _, c;::::;rc:; cc:.:c F!.CTOR ECCNQJ,'.lCO DEL C;&BIO SOCIAL: 

Se conuidera ~ue una sociedad ea dinámica cuando en e-

lla, ude~&s de les fuentes habituales de cambio que eon 

¡:ro¡:iae de todo eru:po humano, hay también factores BBR!_ 

cial.J::.er.te generadores de cambios ~ue afectan a la ea~ 

tructura colectiva y a las pautas culturales, factores 

~ue deteri:,inan habitualmente sucesivas modificaciones -

import~r.tes en los modos de vida. (12) 

Los elensntos activos de la transformaci6n de la ee~ 

tura social son loe factores del cambio social. Estoe -

factores son: 

a) Externos de la naturaleza. El hombre vive en un medio -

fieico y en consecuencia eet~ influido por todos los ~ 

( 11) ?.Ec;,:;::;r;s, s., L., op.cit. p 519 

(12) ~. p 280 
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factores f isicos que lo integran. 

b) Cambios en el número y composición de la población. Los 

caobios en el número de la población, sobre todo en nu

estro tiempo se expresan, por el incremento demográfico 

llam~do explosión demogrifica; ban generado cambios so

cialea de gran envergadura en lo que se refiere al as

pecto morfológico y, en general, el de incrementar to-

dos loe servicios. 

c) Transtornos sociales. Existe una inestabilidad profunda 

dentro de las distintas partes que integran la eetruc.E! 

ra social y ello bace que el fenómeno de conflicto no -

solamente sea social, sino que pueda convertirse en ~ 

flicto b6lico y cuitura. 

d) Influjoe culturalaa. Loe influjo• religioeos, de deea-

rrollo de la !'iloeofia, loe adelantos cientif:i.coe y loe 

inventos técnicos producen una serie de cambios socia

les de gran importancia sobre todo registrables en el -

111UDdo ~uridico, en l.a8 fonaaa d• eneel'lan&a y en el pen

samiento o coetU11bree de loe bombree, convirtiéndose en 

un faotor illlpor$ante que deterllina la vida cotidiana de 

todo el llllllldo. 

e) Contacto entre loe diferentes pueblos y culturas. Fara 
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que se produzcan los cambios oociales se requiere ~ue -

haya por lo menos dos pueblos: el pueblo de cultura do

nante y el pueblo de cultura donataria; además ee re~

quiere que la cultura que se va a adoptar, le sea fun-

cional y ~ue ee ajuste e los demás elementce culturales 

del pueblo donatario. 

f) ~conómicos. La mecanización de la s¡;ricultura produjo 

cambios eocihles incalculables en las sociedades rura-

les, como el desempleo, los movimientos miETBtorios de 

loe campoeinoe hacia loe centros urbanoe, el awten~o de 

la producción; la industrialización ha producido el fe

nómeno de automatización del hombre en el trabajo, une.

distribución eoológica diversa a la que existía antes -

de que tuviese efecto ese fenómeno económico; Loe mono

polios producen cambios sociales muy importantes como -

es el descontento social hacia aquellos que lo ejercen, 

el ataque a la libre concurrencia y como consecuencia -

el encarecimiento de los productoe.(13) 

Nosotros helllOs conaidsrado que 1• cesión de derechos es 

un factor de cambio social porque permite la circula--

ción de l& riquesa y hace posible •1 intercambio comer

cial entre loe individuos. 

(13) AZUARA, P., L., op.cit. p 178 - 186 
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No podemos imaginarnos una sociedad en la que no exista 

lP. posil,ilidad de transmitir los créditos que se tienen 

frente a otra persona, por~ue seria una sociedad sin .!!_ 

da económica. 

"Fodeoos afil'm&.r que la ceai6n ea un factor directo del 

cambio social; el monopolio, como hemos visto, produce 

una serie de consecuencias como el encarecimiento de -

los productos. Con la cesión se producen otras de tipo 

diferen1;e por'iue con ella se transmiten los derechos y 

empieza a circular la riqueza. Es cierto que la cesión 

no es la t\nica forma de transmisión, pero dada su ve~ 

tilidad al poder tomar la forma de varias figuras juri

dicaa, hace que sea utilizada con gran frecuencia. 

En lea relaciones diHrias de la vida social, la cesión 

es hace presente y es e.hi en donde quiz~e radiQue su E!! 

yor fuerza para influir en el CRlllbio social. La suma de 

las acciones individuales y sus relaciones con los de~ 

m~s factores hace importante su actuar en el cambio so

cial. 

Hemos tocado un punto illporante de la cesi6n1 eu rela~ 

ci6n con los demae factores de cambio social. En efecto, 

la cesi6n es taillbién un medio para relacionarse y pro.J2! 

ciar un contacto entre los diversos pueblos, permitien-
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do un interca~bio de culturas y costumbres. Al estar en 

contacto ~on otros grupos ya sea del mismo o de otro 

pais, o recibir informaciones sobre loe modos de vida -

de ellos, et ziente una tendencia ~ imitarlos. 

~or otra parte no debemos olvidar ~ue los hechos socio

econ6micos a su vez engendran nuevos cambios sociales, 

no s6lo en .el campo estrictamente económico, sino tam-

bién en otras realidades sociales. 

3e llama Derecho social.m~nte imperante a la no=mativa -

.j.urídica :,ue efectivaniente· recibe aplicación en un me

dio uoci~l determinado; y Derecho formalmente i.m~ueeto 

al ·~ue la uutoridad estatal ha querido imponer mediante 

1a ~romulgaci6n de reblas obligatorias de conducta. ---

( 14) 

Loe legioladores están tan convencidos de la bondad de 

la norma ~u~ ~romulgan y de su adaptabilidad a las ne~ 

( 14) NOVO.; ¡;o¡;n"';.L, ;;:duardo, El Derecho como obstáculo al -

C&.mbio Social, 5a. Edición corre¡;ida y "tunantada, Sielo 

veintiuno editores, J.'.éxico, 1975, p 33 
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sidades sociales actuales y futuras, que generalJr.ente -

la dictan para siem~re. Si la vida social fuera in:nuta

ble nada habría que objetar, sin embargo, toda sociedad 

humana tiene una movilidad, está sujeta a c&~bioe de ~ 

i;nuy variada naturaleza que hace que loe esquemas basa~ 

dos en normas rígidas vayan desconectándose cada vez en 

mayor medida de las realidades sociales a las que esas 

normas deben ser a~licadae. 

Loe inventos, descubrimientos, avances técnicos, modif!. 

caciones culturales, aconteciJRientoe políticos, luchas 

sociales, conflictos b~licos y nuevos fenómenos de or~ 

nizaci6n social han puesto en ebullición a la mayor .J2!!: 

te de las antiguas sociedades en reposo, y estos cam--

bioe eocielee hacen que a poco de ser dictada una ley, 

se ha producido ya un distancismiento de ella con la ~ 

realidad social que está destinada a reglar. Cuando el 

legislador se percata de la inoperabilidad de la norma, 

intenta una modificación de ella. Pero esta moditica--

ci6n se realiza con relación al momento en que ella ee 

estudia y elabora. Desde entonces hasta que se la pone 

en vigencia transcurre un lapso que hace que la moditi

caci6n llegue 7a retrasada, 7 a poco andar, lae nuevaa 

circunstancias sociales vuelvan a converti~la en obsol!_ 

ta. (15) 

(15) ~· p 38 y 39 
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aecordemos ~ue ls cesi6n no nac16 como ia conocemos hoy 

en die, sino que ea el producto muchos af1oa de evolu--

ci6n, pues primero apare~e como un mandhto y de allí se 

fue perfeccionando, 

Al Estado, para velar por loe intereses generales, le -

corresponde una acci6n directa ~ue venga a encauzar --

ciertos proceeoe económicos o, incluso, tomar la resl?.9..!! 

aabilidad total de lá economía. Aun sin propiciar una ~ 

conomia socialista, el legislador ha decidido tomar a -

su cargo una ingerencia en la economía. Con este fin se 

dictan leyes para asegurar un abastecimiento regular de 

materias primas, artículos de consumo y productos in~ 

triales; para fjja.r salarios mínimos a las diversas ac-

tivitlades y señalar precios obligatorios para ciertas -

mercanciae, para controlar las importaciones y alentar 

las exportaciones, para imponer un sistema tributario -

que favorezca una mejor distribución de la riQU~za. ---

(16) 

Todo Derecho es social, puesto que es la sociedad la ~ 

z6n de ser del derecho, pero independientemente de e--
llo, el Derecho Social presupone una mae profunda eo~ 

(16) ~· p 51 - 53 

101 

.... 
'1\1' 



1Lzcc16n de la. fersona y lb. !'t:a:.¡za.c:.ón de valores mo~ 

les ILaB hondos, median1.e la inserción de todo e l~~ hom-

b1•es de lEI comunidad organizada baje el signo de la so

liilari<iad humana. El Derecho Social expresa, pues, la -

volun~aa del Lstado de organizar su inteI-vención dentro 

de lF. economía con el f'in de fortificarla, de velar por 

loe intereses de loe miembros mas débiles de la socia-

dad desde el punto de vista económico, como son los ~ 

sumidons y de procurar une mejor distriJ;ución de la & 

~ueza. ( 17) El regular expresamente a la cesión como u-

na forn.Ei de tranew.itir lo~ derechos. es un ejemplo cla

ro del ~stado de su tendencia a procurar la eatiefac--

c: én de las necesidades sociales. 

Un cru!lbio juridi co radical no puede derivar sino de una 

revolucj6n que emp1~ce por transformar profundamente a 

la sociedad confl'.'lt~me a baaee nuevas y que, como canee--

cuencia de ell"o, origine un nuevo Derecho desli<.:ailo de 

las condiciones sociales. En este sentido, la cesión, -

visto como un fac~or de crur.Uio sociú¡, es tambián un --

factor de su propio cambio, pues el crunbio soci&l JUe -

prodi.":e origin& una revolución jurídica. 

(17) ~· p 209 
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COllCLUSIO!lES: 

Habiéndonos planteado el problema de estudiar a la ce-

eión de derechos como un factor económico de cambio so

cial; habiendo establecido eue principios fundamentalea 

y precisado aua repercuaionea eocialea, estBlllOs en con

dición de presentar nuestras últ:!Jllae consideraciones ~ 

con l• finalidad de retocar l•• ideaa y oonceptoa ver!!, 

dos y dejar asentada nuestra opinión respecto de algu-

naa cuestiones que fueron tratadaa a lo largo de este -

trabajo: 

1) La cesión de derecho• es una figura espreeamente reguJ,a 

da en loe articulo• 2029 al 2050 del Código Civil. 

2) La cesión de derechos ee una forma de transmisión de o

bligaciones por medio de la cual. el primer sujeto acti

vo (cedente) tr9119a1te al nuevo sujeto activo (cesiona

rio) el derecho J)l'incipal y sus accesorios que tiene en 

contra del deudOr o aujeto pa11ivo de la relaci6n origi

nal, con permanencia de esta última y simple variación 

del mencionado .ajeto activo. 

3) La cesión no ea una compraventa, una permuta, una dona

ci6n, etc,, sino que ea una figura jurídica distinta~ 
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que tiene su na•ural.eza jurídica propia. 

4) Toda sociedad eiempre está en constante evolución, nin

guna permanece estática. La ceei6n, al propiciar las !'.!!. 

lacionee personales y entre los pueblos y al procurar -

un mejor reparto de la riqueza, contribuye, igualmente, 

a este constante cambio. 

5) El cambio social es una modificaci6n total de lae par-

tee del sietema qu~ no se da de un momento a otro, sino 

que ee el resultado de la evolución constante y diaria 

de la sociedad que y~ no puede mantener eu estructura. 

6) El cambio soc~al implica una modificación de la parte -

jurídica del sistema y crea una nueva legislación ade~ 

cuada a la realidad social imperante. En e•te sentido, 

la cesión procura su propio perfeccionllllliento y adecua

ción práctica. Recordemos que en eu proceso evolutivo .! 
nicia como mandato, si€;ue como novación y culaina ac~ 

tualmente como ceei6n. 
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