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Introducci6n. 

81 delito de usure 6 mutuo con interés, 6 préstamo con réditos -

tiene une historia tan antiguo como la humanidad misma, se cuenta -

con iuitece<lentes desde Moieés y existe testimonio de le celebraci6n

de préstamo con inter~s en le Santa Biblia en la que la situaci6n -

contemplada es prestar dinero Rl pobre sin obtener cxngcrndos logros 

ni imponer ust1rn, lo cual no era extensivo a los extranjeros y en -

todo caso es f~cil deducir que no había restricci6nes cuandc celebr~ 

hnn un préstamo, un hnhitnnte del pueblo judío y un extranjero. 

Pasando n ln esplendorosa épocn del Imperio RomRno este ere regu

lado en diferenten formns, entre ellRs se encuentrn el préstamo esti 

pulntorio <JUe consistÍR en ln promesn de ptigo e térl'lino estn.blecido, 

tenín co~o re<]11isitos ln presencie de dos testigos y el levantamien

to de un nctn referente n la operRci6n efcctundn. Sin embargo el ac

to se prestó A que ~l prestnmistn estipulara con sus deudores cunti

dndes m~s elevndns que las realmente entregados y de la diferencie -

&e constituf~n los int~reses; asimismo sur~i6 un sistema de defensa

como "" .,1 sap•1l'sto de que el df'!Udor fuese demandndo, en tal cnso "l 

ucreedor t.enía por ob1innci6n comprobar In exist.enciJ de la stipula

t.in y J" entrego del dinero vr<>,,tado. A esta situación se podía anti 

cip'1.r el deu<iur obligando nl acreedor a probar que efectiva'll<?nte ha

bla entreeaJo el dinero pactado an la stipulatio. 

L"s estipul ... ciones espt1ciales de int,,reses conformaron une forne
mÁs de reP,ular el pacto de r~<litos en la stivuletio y el rnutuu'll. 

Otr~ rorme de estnble~er el pnRo de intereses fue al l'elehrar el

~ont rntc, tlr: "1tttuo :iue t!O princil.io sÓl\l f·•~ fl!ncr."1i~Ado a tra~t:::1ferir

~ratuit.n"'t'nte la propieuf1.d de cosn.s genióric1ts, principalrnente en t.r.!!; 

b 



t6ndose de cosRs fungibles que son aquellas que se consumen con el -

uso, Y desde la époCll. .le la Ley de las Doce Table" ya. existe noticiu 

de lo dispa.radn.s que estallan las tesas de intereses motivo por el -

cunl en el affo de 342 A. C. la. Ley Genuncia prohibi6 el pacto de in
tereses; posterior~ente en tiempos de Cicerón se contaban los inter~ 

ses por meses, estableciéndose una ta.se. de uno por ciento mensual. -

Justiniano fij6 dos tipos legRles de interés siendo el seis por cieu 
to a particulares y ocho por ciento a comerciRntes, ASÍ hasta. llegar 

8 implantar •1n nivel rr.•íximo to"1Rndo en consideración la actividad y

rnngo sociRl del ncreedor. Por últi~o llega el ~omento eo que al Pªi 
to de intereses se le considera co~o un contrato distinto del de mu-

tuo. 

En rel1>ción al Uerecho !'enal Romano existían dos maneras de proc~ 
der en centre de los usureros; ln primera consistía en la interven-

ción de ciertas autoridades (Ediles o Comicios) para la i~posición -

de severas ~ultas contra los usureros. La otra era una acción civil

por causa de delito que podía hacer valer cualquier interesadc y re

cl11:ner el cuádruplo de las utilidades, al final recibía por lo m"!los 

una parte, lógico, se trataba de una acción susceptible de ser ejer

cida principalmente por el deudor. Su eficaciR du~ó hasta el siglo -

VI debido el abuso a que se prestó. 

En consecuencia se hicieron de estricta observancia la disposici

ón del m~ximo de condiciones que el acreedor podía fij1>.r al deudor -

y al violar estas el deudor comput1tba en el CRpit0l reemplazado los
intereses indebida~ent~ pa~ados, o solicitaba su devolución. Se si-

guieron resolviendo los asuntos en base al derecho civil romnno y r~ 

solvieron los Asuntos penAles por sn~logía, situ~ci6n que perdur6 -
a~~ despu~s de la dominación bnrbsrs en que se cambio la admi~istra

ci6n, pero se siguió aplicando exclusivamente al pueblo romano sus -

leyes. 

En cambio en ln Edad Media. co.n fundamento en el Antiguo Testamen

to se efectuaban operacionus pactando intereses, con la condición de 

que no fuera entre practicantes de le misma religi6n y extranjero!! -
de preferencia. 
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Lo m~s sobresnliente del Derecho Cnn6nico es la creaci6n del sist~ 

ma penol v¿nitencinrio cuyo fin era terminar con el ejercicio de la -
arrnigndn v~n~anza privada, y que personas con facultades impartieran 

justicin. Sin importar el monto de los réditos pdctndos para conside
rarse como usura y consecuentemente cometer un delito cor.tra la fé -
cristiana porque ofendía a Dios, su sanci6n consistía en no permitir

sepult.ar e.l acapRrador de riquezas en suelo destinado por la iglesia
exclusivRmente pare esos fines. 

En el Fuero Ju:;;P,o o Libro de los Jueces la usura es consid.,rado. -

como sinónimo de interés dlndosele co~o trato en las ventas efectua-

das la no disoluci6n del contrato, si el deudor no hubiere pagado ln

parte del precio que restaba ni los intereses correspondientes al lle_ 

Ffll.r el plAzo convenido l~ operaci6n quedaba deshecbtt. Cuando s~ tr~t~ 

ba de préstrmos con din~ro m~s intereses y se perdí~ el dinero, el -

acreedor debía un bien de su petrimonio pero no podía pedir el pego -

de loe intereses, en cambio si l" pérdidn fue por 1H1rte ,¡.,¡ deu<lor 
debía rein~egrnr el pr,stamo m~s los réditos; también se esteblGae lo 

que se puede considerar corno un máximo en 111 tnsa de intereses, lo 

mismo sucede cunndo se prestaban víveres porque no se podía ~xigir 

más de ln tercera parte. ni tomar mas de dos panes de tres a lo lnrgo 
del afio. 

Las Partid~& es la regl~rnentaciJn d~ varias met~rias, entre ellas

el Derecho Penal donde existe un título especial sobre estafadores y
timadores, asimismo se alude n diversas formas de engaños posiblemen

te entre esn inngot~ble fuente de variedad del fraude se encontrabn-

conte~plndn la usura, una circunstancia notable er11 l~ facultad con 
que contnbn el Juez para impo~er snnciones de acuerdo s su criterio 

eón cunndo e1 delito cometido contnr~ con sanci6n propia. 

EJ présteme con utilidndes fue contemplntlo en un libro de lns Ord~ 

nnnzns Reales de Cqstilln en que tn~bi6n se cnsti~nbn dicha operncl6n, 
sin i~portar (de hecho no sucedía) lo elevado de los réditos. 

Ln NovísiMH RecopiJnci6n o compilaci6n de leyes antiguas consngr6-

un título al temn tle las usuras y los logros, no pudi6ndose transcri

bir parte de su contenido porque actualmente no se cuenta con el texto~ 
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Acercñndose un poco ~~e en ln historiA, concr~tn~~nte ~n ~l d~r~-

cho n~tecR, puede menclonnrse que debido R lo err~igndo de lns o~erR

ci6n hechns n bAse del trueque y lA vitnl importAncin que ést~ tenin

en aquel entonces rMrn vez se renlizAbnn préstnmos, pues Al deudor ig 

Rolvente se le convertín en esclnvo mucho menos se srriesgsbnn a cels 

brAr pr,stnmos que conllevnrn.n utilidndes pnrn el acreedor. 

P.n cnmbi-> de la época colonial a l:os dfas actuales la historia de

ln usura es rn~s concisa, es tomndA en cuenta en el Tercer Concilio -

.Provincinl 1texicn.no en el que Rdemás de su respective sanci6n el Juez 

nplicnbn lR sanci6n que mejor le pareciere. 

Bn sentido más formal ndecuRdo e la epoca, esto es, México no ha-

cía mucho ti•mpo obtuvo su independencie de EspaBa,en el C6digo de V~ 

r"cruz (estado) de 1935 se observa la regulaci6n de la usura conside

rando circunstoncins subjetivas ele los menores de edad, f~tuos o in-

terdietos celebrando o induciendo ~ celebrer cualquier contrnto o ne

gocio. Del rnismG czt.ad.:i pero del nf'!o de 1869 contempla los mismos el~ 

mentas. l~n el codigo penal para el Dit<t.ro Federal de 1871 se le regu

lo como frAude contrA la propiedad y requiere de la existencia del dg 

cumentn que Ampare la obligaci6n, liberaci6n o cesi6n celebrada• m~~ 

~ros que In snnciin establecido en el c6digo pennl pAra el Distrito -

y Tertitnrlos Federales del nno de 1929 consisti6 en el pago de una -

multa de quince n treintA días de sueldo. Lo que puede decirse del e~ 

digo pennl para el Distrito y Territorios Federales de 1931 es que se 

trntn del qu.., en la "ctu1'1idod rige. b'n tanto que en el código penal

de ll~i'ensn Social del C:stado de Veracruz-Llave de 1944 se dice que el 

qctor Aprovecha ln necesidad o urgencia del sujeto pasivo para racili 

tnrle cierta c~ntidad de dinero con interés excedente del doce por -

ciento nnual o bajo condiciones injustas, y s~ hará acreedor a prisi

ón h;istn de seis "'l'!!ses, o multa cain valor del mutuo, o ambas soncio-

nest y al concurrir ot.rns circunstancitis enunciadas la. sanci6n aumen

tnr6 en una t~rcern parte. En el nnt~proyeot6 de c6digo penal para el 

qistrito y Territorins Pedernles de ¡q49, se conte~pla el abuso de 

npremlnnte ne~esidad pPrn renliznr un pr,stamo encuhierto o cambio de 

interes.,s o ventnjR.s clespro¡,orcion,.dns pnrn el sujeto pnsivo, un po "'i 



ble comisi oni stn, igul\lmente se responsabil izt1. e la persone me.rol que 

renlice e~ tipo de operaciones y se le impondr~ suspensi6n a criterio 

del Ju.-z, En el nn-teproyec to de c-6di go pen1\l pn.re e 1 l)i stri to y Terr i 
torios Federales de 1958 se tomo en cuenta al ilícito. usura en forms

aut6no"ln del fr.,ude y ruente. con snnción propia, numentando en cr.so -

de <J"e e1 prestamist1> nproveche ln SUMO ignornnci~ o notoria inexpe-

rienrin de ltt víctima, y en su coso se suepender6 o disolverá n la -

persono ~ornl que resulte responsable. Del proyecto de código penn! -

Tipo pnrr 13 Repdblicn ~exicnnn de 1963, de su contenido resnltn la -

sanción en primer tér.,,ino, el oprovecbemient.o de lP. nec,.sided apremi

an te, i gnorn.nr i a o notoria in,.:..:per! ene L• uel pre~atnrio p1<ra obtener

de esta lucro excesivo en beneficio propio o ajeao y res~lten ser de~ 

proporcionada~ en relación a la oper3ci6n celebrada. 

P.eli.,,itnndo más el campo, en el cupítulo segundo primer tema se -

mencionan varias acepciones de usura en el Derecho Civil, a coatinua

ción en et Derecho Mercantil con los aspectos csenciuJes que lo haren 

totalmente diferente del pri~er "'encionado y por dltirra "n el ~er•~hJ 

Penal, hn.ciéndose notorio <JUC en cualquier ramh clc.l Derecho •·n que ;;.• 

c"lebre un prl.stumo con utilidades se constit.uir,\ en d.,lito caan.:o nl 

pactar los réditos estos resnl ten ser superiores n los usnicles en el

mercado. 

En el seffundo te~a se nnaliznn n fcndo lns figurns delictivns de -

fraude y usura, bnciendo incapié en qué aspectos coinciden, como por

eje"1plo en el sujeto activo qui! en ninguno de los dos tiene CRlidnd -

especial y por otro lado pueden ser uno o varios los sujl!tos activos, 

el sujeto pn~ivo, en que van encaminados al pntrimuuio de la victima

po.ra beneficio provio, en el resultado como lo es el enriquecimiento

del sujeto nctivo o agente eu detri.,,.,nto del sujeto pasivo o pacient., 

, en le conducta dolos~, en el objeto jurídico que en Ambos casos sr

tr~tR del patrimonio ajeno, y en que los dos d~litos son µunibles, 

asimismo se indic:>n sus puntos discordnntes co"'o es la diferente f'or

mn en cndn caso de obtener el consentimiento; en que en el frnude se

util i zn ~n~R~o, mAq~i11~cion~s, dis!~ulo, mi~ntrAs que en ln usura no
&tJcede ns{; en qtie en el ~raude se induce n. error y en ln us,1rA no. -
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T•"nbi-'n difieren en que los :irrentf!s en los dos i l!c ito"' n6n Clll'nl o 

Rt1r~v~chnn lPs circunstnncins, en ~l frnude s~ utili~A ~• ~rror JPl -

pnci .. nte y "" ln usnrn se Aprovecho.n ln.s deplorables condici.ones eco

n6micns de l~ víctimn. Igualmente difieren en que se puede hncer Ya-

ler la ncci6n yn sen en lR v!e civil o en la vía penal y el procedi-

miento ~~s el resultndo del mismo son en Rmbos cosos distintos. 

En el capítulo tercero, temn uno se hace aplicación de la Teoría 

del Delito consecuente~f!nte se enuncia el concepto de conaucta, los 

pre,,.upuestos de la mjs~n cbmo son lR ley, previa a la realizaci6n de

un ilícito y que seo necesario para la existencift de la conducta, c6-

mo hA de conformnrse esta, el nexo causal que debe existir entre el -

h"cho uelictivo y el resultado, lft definici(>n lle resultndo mr.terinl y

sn conformaci6n, y el ~specto negstivo de ln conducto o 8U~"nci~ de -

ln ~t~mn. Lue~o viene el inciso dedicado nl Tipo y ln Tipicidad, los

ele-entos qui! requiere el tipo (sujeto activo, sujeto pasivo y en su

c~~o In cnlid~d "sp .. ci~l que Jebnn reunir, el objeto jurídico, aondu~ 

te, .,¡ obj.,to mnteriel, lo" medios de ejecuci6n y los elP.m.,ntos subj~ 

tiYos del injusto) su concepto y en última instnncia la atipicided o

asp~cto negntivo de IR tipicidad. A continuaci6n se encuentra ~ inci

so r"lstivo a la Antijur!cidAd, une vez que ae aneliz6 que una conuu.i: 

t~ es t[pic~ hay que verificar si contravino o transgre<li6 el derecho, 

en caso d<' 3er así resulti.rlí ser antijurídica por lo cual se necesit.!!. 

rlí ver gi concurrieron nl guna de las CRusas de justirieaci6n, ~ara -

lo cunl se incluy" su concepto y cuáles de ser posible pueden concu-

rrir. En segui<lR está el inciso rélativo a lP imputabilidad, su con-

c.,pto, :¡ consiste en rPttnir los requisitos de mayor{,. de edad, no pa

decer loa i~pedi~"ntos o trastorn~s señalados por la ley y realizar -

unA conducta t{picn-nntijur{dicn, y la imputnbilidad que es el aspec

to negntivo. En sev,uida el inciso relativo A lP culpnhiljdad que "s -

el rf!proch~ por lo co,...,i!>iÓn ele un RCto contrnrio ~ ¡,. l~y, su Ct)DCep

to, las modalidades de le conducta {puede auquirir ln rorma doloss o

cu l rosn), en qu~ consisten y lR inculpnbilidad !JU" existir~ cuando 

concurran el error o porque se coaccione lP vol11ntnd de tAl forms que 

impi<lA su libre rorrnulaci6n. Por 6ltimo la punibilidnd, porque una -

Y~z antisfechos los incisos anteriores corresponde al Poder Judicial-

,, 



la i11'posici6n <le una penn señn.l .. da en la misma ley que contempla la -

condnct .. típica y antijurídica sin pasar por alto el supue~to dP exc~ 

sas nbsolutories como nspecto negAliTo de la punibilidad y que impi-

den qu" a algún sujeto r.ctivo se le apliQue la 8anción 'l"'" merece. 

~n el t .. me dos del cnpítulo tres, se mencionen lns formas de apari 

ción oue puede tener un delito, estos son la consumRción y le tentati 

Ta ( ACAbada e inac~bndn), el concepto de cndn una y las posibilida-

des de 'lile surjn. un" u otra en ..,1 delito en cuest.ión, la usura. En -

otro inciso se encuentra ln autoría y participeci6n, .. sto es, la vo-

lunt~ria pnrLicipnci6n de varios individuos pora cometer el delito, -

los ~rodas U.e pe.rtici.paci6n que hnn de servir pare. catalogar si un i~ 

dividuo es Pl autor, o cómplice, o coautor, o bien encubridor. En el

inciso sigtiien~e se eneliza en base a su concepto si con una o varias 

conductas el sujeto actiTo o agente comete uno o varios delitos. 

~ientras que en el capítulo cuatro, tema uno se destaca el trato 

que se proporcione al prést:i.mo con intereses elevados la. rama Civil. 

del Derecho, la ram1t Mercantil y la Penal; en el cuarto tema concer-

niente a la Jurisprudencia se citan cuatro tesis emi~idas por el Po-

der Judicinl de las cuales dos son las más notabl.es, la primera pert~ 

nece al TribunAl Colegiad~ en mnterin Penal del ~rimer Circuito, del

contPnldo de e~tn s~ puede tener unq mejor visión de lo qUP e~ la usg 

rn. La otra es unn tesis de la Suprema Corte de Justicia a. la Nación 

en lA cual el ponente ~ue el ~'nestro Rafael Rojinn Ville~ns pero se -

t.rntn de 11n mutuo con int.~r~s convencionnl no ugurario efectuado en-

t.re co~ercinnt~s, <le todos modos es una aportRci6n m's pArR smpliar -

el pllnto d" vistP. En tanto qu,. el quinto tema del presente cnpítulo

es referido a las legislaciones Latino.<\Jnericnnns oue de una u otra -

rormn conte~plnn dentro de su legislación la usara, claro que difie-

ren en ln cantidad y c~lidnd <le requisitos de acuerdo a la importOt.D-

cin que l~ prestaron pero en el fondo coinciden en castigar el mutuo

º pr~3tn1Tt~ con intereses ~xsge1atle.ment.e r.l~vaUos. 
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CAPI rULo I .- A.VTECEDB!l:Tli:S HISTORICO-JURIDICOS. 

- ,"-,'.-. 
,:-· .,--·,, 

.. --::. 

TEMA)~- RO"A· 

De entre las primeras noticias se tiene, la prohibici6n de Mois6s

al pueblo judío, de p~estar con interés elevado a las personas que -

ejercían la misma religi6n, en este sentido en la Santa lliblia cons-

ta: "Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que est¡ -
contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrls usura" -

(1). Esto es, que no estaba vedado realizar préstamos con interés en

tre los habitantes del pueblo judío, siempre y cuando ese rédito no -

constituyera un logro exagerado para el prestamista, también se podía~ 

efectuar préstamos entre loa que practicaban la religión cristiana COL 

la salvedad, en los doa casos anteriores, de que no se tratase de per

sonas de escasos recursos, aquellas que se convirtieran en deudores -
pues fácil es imaginar que 'trnbnjosAment,. f'iniqui.tnn su d"uda y más dL 
fícilmente si se trata de unA obligación d" pago en la cual ª" pact6 -
al~6n tipo de interés. 

Respecto a los extranjeros no se hace alusi6n alguna en la Santa -
Biblia, lo cual quiere decir que respecto de estos no existían restri~ 

ciones cuando se realizaban operaciones de préstamos. 

E:a la época del Derecho Romano el pacto de intereses se regulaba de 

diferentes formas, como son: el préstamo estipulatorio que consistía -

en que "el acreedor preguntaba, por ejemplo: ?prometes que me pagaras

mil sestercios el día de los idus del mes entrante?, y el deudor con-
testaba, prometo" ( 2). Este contrato necesi t.aba celebrarse ante t.eati-

gos y se levantaba acta de la operaci6n realizada; a 6sta acta se le -

--·rrrr:-;;: Sante. Biblia, Libros del Antiguo T'lstamento. Revisi6n de 196<} 
Soca. Biblicas en Am~rica Lat.ina, Deuteronomio 25, p.79. 

(2) Ploris Margadant S., Guillermo. El Derecho Privado Romano, como 
introducci6n a !a cul~ura jur!Jicn contemporluea. u~. eu. ¿J. ~sfiuge, 
s. A., Mixic?• D; P., 1968, P• 374. · 
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conocía como cnutio. sin embargo éi documento no tenía otra ~unci~n -

mas que de servir como medio probatorio (3). 

Ahora bien, debido a la actitud de los usureros (de ese entonces) -
de estipular "de sus deudores mayores cu.ntidades de las que verdadera

mente entregaban, considerando la diferencia como intereses" (4), se -
concedió a los deudores que habían sido demandados la exceptio pecunia~ 

:a.on numeratae a través de la conditio certae pecunia, que consistía en 

que la carga de la prueba corría a cargo del acreedor, lo cual se tra

ducía en comprobar además de la existenr.ie de la stipulatio, la entre

ga de la suma que figuraba como objeto de la misma. No obstante, el -
deudor podía anticiparse a una posible de~anda por medio de la querela 

pecunie non numeratae, que constituía la obligaci6n para el acreedor -

de probar la entre~c del dinero objeto de la stipulatio, celebrada en
tre acreedor y deudor (5). 

Se desprende de ambos casos que resultaba benéfico para el deudor 

el empleo de los dos recursos expuestos, pues el deber de probar que 

se había pactado un préstamo con el deudor (posible demandado) concer

nía exclusivamente al acreedor. 

Se advierte más tarde, que Justiniano aprovech6 los antes menciona

dos medios procesales para poder cubrir cualquier posible laguna que -
surgiera en materia de contratos, esto fue consecuencia de q~e el con

trato litteris dej6 de ser utilizado en la forma corriente en que se -
venía practicando de tiempo átras (6) 

Otra ~orma de controlar el pacto de intereses era la estipulación -

de los mismos, esto se debi6 a la stipulatio y al rnutuum, es decir, e~ 

rno foror.a corn11n que adoptaban todos los contre.tos de préstamo, pues am

bos pertenecían a la categoria de los contratos stricti iuris y cele-

brar pactos adyectos encaminados a establecer el monto de los intere-
ses no tenían la válidez requerida, en tal virtud, se hizo indispensa

ble las estipulaciones especiales (7}. 

Se dice que el contrato de stipulatio y el de mutuum son stricti -

iuris porque quedaban perfec~ionados con el consentimiento de las dos-

(~, 5 ~ 7) Cfr. Floris MargadRnt S., Guillermo. 
Rom?no, como introrlucci6n A. la cultura ••• p. 374. 

lH Uerecb Privado 
(4) lb{d.,m. 
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partes que los celebraban, unido a la entrega del objeto. 

Una forma m!s, de pactar intereses era en el contrato de mutuo, del 

cual a continuaci6n se transcribe su definici6n. Dice Agustín Bravo -

Gonz!lez: "el mutuum o préstamo de consumo es un contrato por el cual 

una persona -el mutuante- transfiere gratuitamente la propiedad de 
las cosas genéricas a otra persona -el mutuatario- que se obliRa n 

restituirlas al Cllbo de cierto tiempo" (8). Lo que quiere decir que -
el contrato de mutuo es un prbstamo de consumo, en que el mutuante o

prestemista transmite sin gravamen alguno lll propiedad de cosas gen~

ricas al mutuario (persona que toma o recibe el pr6stamo), y es~e a -

su vez tiene oblignci6n de regresarlo o reintegrarlo al mutuante o -

prestamista una vez transcurrido el tiempo fijado para tol fin. 

El vocablo mutuum proviene de "mutuo-as-are-av·i-aturn, verbo que 

significa mandar cambiar" (9), en consecuencia el mutuo implica cam-

bio, la traslación de la propiedad gen~rica de una cosa para que el -

prestatario, mutuario o deudor disponga del prbstamo celebrado. 

Cuando los ciudadanos romanos dejaron de utilizar el acta mancipa

torio o nexum, nace a la vida jurídica romana el contrato de pr6stamo 

no formal "contrato real que exigía para su perfecci6n la entrega de
cosas fungibles (aquellas que se consumen con el uso) como propiedad

del mutuario, quien se obliga a restituir otras tantas de la misma c• 
lidad en el t~rmino convenido" (l()J. 

Los elementos del contrato de mutuo son, un mutuante o prest&mista. 

El mutuante es la persona que recibe el prestamo; otro elemento impo~ 

tante es la entrega de los genéros o cosas fungibles y por óltimo, el 
acuerdo de las partes que pactaron celebrar el contrato de préstamo,

mismo que rleberB estnr encaminado A reintegrar los genéros o cosas -
fungibles. 

Segón Gayo el mutuo tiene por objeto "las cosas qune n~mero cons-

(A) Brnvo González, Agustín.y BTnvo Vnldá~ Be~triz. Segun¿o curso
de Derecho !?amano, Reim~r~siAn de lo. 2n. etl., ~d. ~ox-M~xico, LibTe-
r!n Carlob ':é;e;ttrmn.n :i •. A.~ R~¡iúblicP ~1::~ •\.rV,~!ntiu,_¡, México, J. F1

• 1 se2 
tiembre de 1978, p. 110. 

( 9) Bravo Gonzál ez, ,\gustín y B<rAvo VR.ld.4iz Bea tria:. Segundo curso
de Derecho Romano ••• p.111. 

(10) Ibídem. p.111. 



tAnt, son nquellns 0ue pertenecen A un genéro en el cual todos los. i~ 

c1ivid11oR prPsentnn propierlHdes idénticaR y por consiRuiente son sust!_ 

tuibles, tnles como las ~one~s. Las cosas qune pondere RDt mensura -

constnnt, son 'lqllellRs que tienen un pP.so igunl obnjo unn mismn. medi

dn, pueden present .. rse "·un mismo uso y rendir ln misma utilidna, ta

les son como lo mencionAn los textos, el aceite, el vino, los gr~nos'' 

( 11). 

L;i anterior closificnci6n es discriminatoria pues deja ver clnra

mentr. que el objeto del contrRto de mutuo no tomAba en consitleraci6n

cosas inmuebles, ni esclavo~ ni algunos nnimnles pues si bien ee Ci.!!!:, 

to ero comdn lR prActica del préstamo de bueyes G vacas que posterio~ 

mente regresn.ban a1 mutuante• no era 11 evado al uso la transferenc1 a

d e otro tipo de animales, esclavos o inmuebles (12). 

Los géneros <Indos en mutuo debían pertenecer al mutur1nte, directa

mente n su pntrimonio, por otro lado estos debían "pasnr directamente 

.Jel p~tri!l'nnio del mutuante al del mutunrio" (13); en tal virtud, la

~ntrP.1~11 se-rin. efe-e t.11~dn de acreedor n deudor -::> en su CRSO con una pe_! 

sonn nutcrizndR por Pl ncreedor, que lo 2ustituya. 

En el posible cpso de que el prestamista no fuese propietsrio, o -

bien si l1R person.n nctiÍA µor inicin tiv:i pro pin, ~s rlccir sin antoriz!!. 

ci6n o consentiMiento del propietnrio y procede entonces R ln entrega 

de los genAros o cosns objeto del contrnto de mutuo, Aste adquiría el 

cnrficter de nulidad, sin emh'lrRo esto no quiere uecir que el contrato 

tr~j ern consigo n.l~nnos e:fectos, pues "en tanto <)Ue el objeto se en-

cuentre en lns mnnos del ><Ccipiens, el propietnrio puede reivindicar

lo" (14), en otros pnlnbras, si el objeto o cona se encontrRba en po

der del mutuRrio o deudor, sin importar la forma en que lo obtuvo, el 

propietario {que se convertía en acreedor) podía exigir la devoluci6n 

de los gen~ros prestados o dados en mutuo. 

( ll) Ibíde,.,, p. 111. 

(12) lbídP.'11, p. ll l. 

(1-:) Ibí<lnm, p.111. 

(14) Jh{1le,.., p.112 
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Como el objeto del contrato de mutuo son cosas fungibles, como 0 u~ 

d6 puntunlizndo anteriormente, la pérdida fortituta de las mismns no

libern al mutunrio de restituir los genéros pnctados, por tnl rnz6n -

se establece: "El gonéro de las cosas debidas se determina por el de

lns recibidas; si se recibe dinero, dinero tendril. que devolverse; si
se recibe vino, vino se entregar&" y en tal virtud "la calidad de las 

cosas debidas se determinar' por el de las recibidas", también "la -

cantidad debida se determinar& por la cantidad recibida" (15). 

De lo expuesto se concluye que el 'contrato de mutuo es gratuito, 

pero no obstante esto la Ley no prohibe el pago de intereses. A conti 

~uaci6n se expondrá el pacto de réditos en el contrato de mutuo, una

vez que este ha sido estudiado en esencia. 

Debía existir estipulaci6n de intereses para pod~r exigirlos, es -

decir, exigir el pago de los réditos que se pactaron entre mutuante y 

mutuario en el respectivo pa~to de préstamo, requiere haberlos estip~ 

lado. 

En cuanto se empez6 a estile.r que acreedor y deudor pactaran int.e

reses en el mutuo, no se reglament6 la tasa de estos originando ns! -

que se estAbleciera el pago de altos réditos. Floris Margarlant dice -

al respecto, "en tiempos de las Doce Tabla~. el rédito mil.ximo ero., -prob.!!. 
blemente, el 10% anual" (le), Agustín Hravo menciona "qu& las Doce -

Tablas lo. !ij e.ron en 8 1/3% -unciari um foenus- o sen una onzn." { 17). 

Concuer<lá.ll estos dos autores que en el año de 342 antes de Cristo
ln Ley Genuncia prohibi6 el préstamo con interés; "en tiempo de Cice

rón se introduj6 la costumbre de contar los intereses por meses, lla

mados centesimae y se estableci6 la tasa en un uno por ciento mensual" 

m~s tarde "Justinie.no fijo el tipo legal en 6~ a los particulares y -

en un 8% a los comerciantes" (18) y fue en el año 51 A. C. que se ob

t6 la medida de fijar un nivel máximo a los intereses "diferenciándo

los según la e.ctividad y el rango social del acreedor" (19). 

Teodosio ~1 mult11.b11. al prest11.mist11. o bien lo c11.stigaba con la pér-

( 15) 
(16) 
(17) 
( 18.} 

Bravo Oonz~lcz, Agustín ••• pp.112 y 113. 
Opus cit. p.~7R. 
Opus cit. p.113 
Ibide~. p.113. (19) Ploris Margadant ••• , p.378. 
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didR de su crédito 111 acrealor que e11tipulara Altos r&ditos (20). 
Ya para finalizar le. 6poca. de la Uepúblice,, se reconoci6 al mutuo 

con el car~cter de contrato, que se pcrfecci~nabe. por la sola entrega 

de los gen,ros "en concepto de préstamo, de t1na cantidad de biene11 g~ 
n(!ricos y que derivaba su eficacia de una conditio certae pecuniae, -

cuando se trataba de un mutuo de dinero, o on una conditio triticaria, 

si se_!ra.taba de otros hienas genl\ricos" (21). 

ne lo ltlltes mencionado se deduce que el deudor o mutuario tenín el 

derecho de disponer y gravar la cosa dada en mutuo, en otras pnlabra~ 

quiere decir que ejercía sobre es11 cosa el ius abutendi, por el s6lo
hecho de que el acreedor o mutuante le había transmitido l• propiedad 

y en consecuencia, era condición o requisito indispensable que el ~•

transmisor de dicha propiedad fueee realmente el propietario de los -

genllros objel.o del contr"-t" ele mutuo {22), 

Al transcurso del tiempo se toma en cuenta el pacto de intereses -

como contrato independiente al de mutuo. 

En materia de Derecho Penal Romano, según el autor alemáa Teodoro

Mommsen, habla dos modos de proceder en contra de las personas que -

transgredieran las disposiciones que regulaban los máximos permitidos 

cuando se pactaba intereses: el primero consistía en la intervenci6n
de los Ediles o de los Comicios "para imponer fuertes multas a los u

sureros" (?.3.), lo cual solía suceder en casos especiales de peligro ; 

el otro modo se hacía consistir en que cualquier persona podía ejer-

cer "una acci6n civil por causa de delito, para reclamar contra el -

usurero el cuAdruplo de los intereses" y por virtud de ello el actor
percib!a 'R lo menos una parte del importe de tales indemnizaciones p~ 

c:uniarias"(24}. Empero, esta acci6n era susceptible de ser ejercida -
principalmente por la persona afectada, que en este caso es el deudor; 
por otro lado, si eran varias las personas que solicitaban ejercer la 

mencionada acción s6lo al deudor se le reconocía el derecho preferen

te de hacerla valer. 

-Wri~ ?·1 V 22) Ploris MnrRll<l,,nt ... , p.381. 
('d~)J Mommsen, Teodoro. El Derecho Penal Romano. Traducción del ale 

m&.n por P. Dorado, Tomo segundo y último';. sin· fecha de cd. ¡ \l.,_drid, Ls 
Sspnf\0 Mo<l"rn11, P• 302. 

(24) Ibídem, p.302. 
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Daspu~s de mediado el siglo Vl en la ciudad romano, los acciones 

antes citadas quedaron abolidas, como es de suponer se prest.6 al abu

so por parte de las personas que h~clan valer esas accionas. Sin em-
bnrgo fueron reemplazadas por la "rigurosa acci6n de restltuci6n no -
m'B oue del importe simple de los intereses injustamente percibidos"

(25). 

Cont.inurt Mommsen exponiendo: "probRblement.e el p1·ocedimif'nto crimi 
nal por usura rue muy pronto abolido o cay6 en desuso" (26), y por ea 

te ~otivo continuaron observAndose las disposiciones del Derecho Ci-

vil en el sentido del máximum de condiciones que el acreedor o mutuau 

te podía rijnr sl mutuario o deudor, en consecuencia al hnber trans-

gre~i6n a esas disposiciones se le otorgaba derecho al mutuario para
comput.ar en el capital que reemplazar" "los intereses que indebidame,g, 

t.e hubiera panado, o bien el de pedir en su caso la devoluci6n de los 
mismos" (27). 

Ref'erente a pro'!edimientos y juTisdicciones pennles, Europa se sep~ 

r6 del Derecho Romano, pero en cuanto a penalidades se trntaba éste -

fue aceptado como derecho co~ún al no existir determinaci6n alguna en 
otro sentido en los estatutos especiales o en la costumbre. Los juris 

consultas penal~stas recurrían a decisiones dadas en la materia civil 

del derecho ro~ano y en consecuencia resolvieron los conflictos pena
les por analo~ía; por otro lado la jurispruden~ia penal europea tam-

bi4n fue integrada por los acciones de delitos privados que adquir!&n 
el nombre de panales, no tratfindose por supuesto.de otra cosa mas que 

de acciones civiles para exigir el cumplimiento de obligaciones priv~ 

das (28). 

Ocurrida la caída del Imperio de Occidente, el Derecho Romano tom6 

la forma de Ley personal en la poblaci6n sometida de que especialmen

te se tr~tase. Otro hecho interesante de destacar es que la dominaci6~ 

b~rbara no destruy6 la legislaci6n establecida aún cuando si cambiS -

---r'15}"'tlommsen, Teodoro. El Derecho Penal Romano ••• , p.303. 
(26) IbÍtlem, p.303. 
(~7) Ibídem, p.303. 
(:::R) CFr. S. Mac.,do, \liituel. Apuntes pRra la Historill del Derecho

Pennl MéxicAno, Editorial Cultura, M~xico, 1931, pJ>.15 y lB. 
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el sistema de ndministraci6n. Del siglo V al VIT el sistemn personal
fue aplicado n los romAnos 6nicnmente, por considerar el derecho de -
cade pueblo como un derecho do e.plicaci6n exclusive (:!9). 

--r:rsntr. s. Mftcedo, Miguel. Apuntes pera la Hil!1toria .del .Der.echo
Pennl ~exicano. Ed. Cultura, M'xic~1 1931, pp.16, 17 y ss. 
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TEMA 11.- EDAD \IEDIA. 

A) Durnnte el medioevo fil6sofos y canonistns ar~mentaron que el

dinero deb!A servir parn favorecer los intercnmbios, mientras que ac~ 

mulnrlo y h1tcerlo fructificAr erll una operaci6n contraria a la natur.!. 
leza, pues seg6n ellos, con le pr~ctica de pactar intereses se vende

el tiempo que es propiedad de Dios, incurriendo en pecado el desobe-

diente de est" norma religiosa, de tttl forma que en el Antiguo Testa

mento se e~~~blece ''No ~xigir~s de ~u hermano inter~s de dinero, ni -

interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir int~ 

rés" ('-m¡; esta idea bl'blica viene " reforzar el pensar medieval, ain 

embargo existe otro p!rrafo internsante y que se relaciona con la ---

idea Rnteriorm .. ute expu .. sta, que dice así: "Del extraño podr!s exigir i!! 

terés, más <le tu h<'r'Tiano no lo exigí r!,. ••• " ( !ll). 8stas 6.1 timas pala

bras se trnducen en la posibilidad de pactar el pago de intereses ya

fuese en dinero, comestibles, o en cualQuier co"a susceptible de ello• 

siempre y cuando el deudor fuese extrnño, (considerando la "[>a"ta.bra, -

se refiere n los extranjeros) y por 6ltimo la condici6n de no perten~ 

cer a la ~isrnR religión. 

B) Derecho Can6nico.- ~ste sistema es un paso muy significativo, -

por principio se cobran mntices más humanizantes respecto de la apli

cnci6n de lRs penas en una ~poca en que se tiene una observancia es-

tricta de las mismas; por otro lado aparece el sistema penal peniten

ciRrio ~ue con el paso del tiempo se ha venido arraigando debido a lo 

organizado de ese entonces, nuevo sistema. 

Entre otros objetivos <lel derecho can~ni~o se encontraba el de con

ciliar los intereses de los particulares, es decir, combatir la cos-

tumbre de lA vPnganza privadn, depositando ln administraci6n de la --

----"f"'i1L" S1tntR Bibli,., Libros del Antiguo Testnm<.>nto. Deuterono'11io
l9. ~evisi6n lle 1960. <;ociedndea Bíblicas en Am~rica Latina, (sin lu
gar de edición), p.200. 

{~1 ) Ibídem, Deuteronomio 20, p.200. 
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justicia en mnnos del príncipe y del magistrado (32). 

nentro de la regu1Rci6n can6nica existi6 la si~uiente claeificnci6n: 

DELITOS ECCLESIASTICA que eran e.quellos coml!tidos cont.ro. ln fé cristi~ 

na, su represi6n ern exclusiva competencia de los tribunales eclesiás

ticos. DELICTA SECULARIA de cuyo represi6n interesoba e6lo a la socie

dad civil, luego entonces, era competencia del fuero s~cular y se re-
fiere a delitos comunes. Por dltimo los DELICTA MIXTA SIVE MIX'rI FORI

que consistían en los delitos que se cometían ofendiendo los órdenes-

arriba citados (3~). Es de suponerse que el pacto de intereses perten~ 

cía a la primera clasificaci6n, pues no importaba el porcentaje estip~ 

lado• formh. de- intcr6s o beneficio exigi.do por cA.n~n d"l préstamo, pa

ra considerarlo como usura. De tal forma que si una persona se dedica

ba a realizRr préstftmos con interés cualquiera que éste fuern, si eso

perzonn era bautizada no obstante que por ese hecho se le debía consi

derar miembro de la iglesia, por haber incurrido en la conductn ilíci

ta de usura, el infrac-tor d..,spúés de muerto ( !li se puede consi.derar -

nsí) era sRncionado negándole cristiana sepultura, <>sto es, ""r sPpul

tado en los terrenos q~e dedicaba la iglesin a sus fieles. 

Y como se desprende de la Santa Biblia, estnba proscrito pactAr in

tereses entre miembros de le religi6n cristiana por considerarse estn
opernci6n como una ofensa a nios y por ende ofendía la fé cristiana. 

C) Fuero Juzgo.- También llamado Lex Visigothorum o Libro de los -

Jueces. Se trata de una compilaci6n sistemática de las 1eyes visigodas, 
gran parte de esta compilaci6n se refiere al Derecho Penal. 

Entrando ya en materia, consta en el Libre II.- De los juicios y -

causas, lo siguiente: 

"XI.- QuD loa iuezes oyan ningun pleyto, si non at¡uel

que es contenudo en las leyes. 

Ningun iuez non oye. pleytos, sino los que son conten~ 

dos en las leyes. M ... s el sennor de la cipdad, o el iuez
por sí mismo, 6 por su mandadero fsga presentRr &mas les 

(32) Cuello Cnl6n, F.ugenio. llerr.cho Penal conforme Al C. P., texto-
1"efundido de 1944. Tomo I ( pe.r~o general), Ed. Ne.e ional S. A., 911. ed. 
ain lu~ar de ~ublicnci6n, p.68 y 69. Cfr. 

(33) Cfr. Cuello Ce.16n ••• p.70. 
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p&rtes antel rey~ quel pleyto sea tractado antel, 6 sea 

acabado· &in&, 6 que :Cagan encle ley." (34). 

que los jueces no escuchen o no se enteren de ningún pleito, sino s6l2 

de aquel que est&. expresamente contenido en la ley, continut, diciend.o 

que ningún juez conocerá de pleitos sino los contenidos en las leyes

pero qu~ sin embargo el señor de la ciudad, el juez por si ~ismo o -
por medio d" un mandatario present&r' a las partes n.nte el rey, y el

plei to será tratado ante 61 y ah! mismo se concluirá haciendo ley del 

mismo. Lo que se traduce de lo Arriba expuesto es, que ningún juez ee 

podía hacer ca.rgo de conocer de cualquier pleito que no estuviese c o.u 

templado en la ley, y en caso de no existir regulado se haría cargo -
de juzgnrlo el propio rey, contando desde luego con la ayuda del seaor 

feudal, el juez o un enviado de este que presentaran a las partes in

voLucrndn~ en el asunto, y como resultado de haberlo juzgado, s! el -

rey creía conveniente pleito pasaba a formar parte &e la léy. 

"Libro V.- De las avenencias 6 de las compras, V.- Titol 

de las cambias 6 de las venaiciones, V.- Ley Antigua, -
Si alguna parte del precio fincar por pag&r. 

Si la una partida del precio es pagada, y el otra parti 

da finca por pagar, non se deve por ende desfazer la -

vendici6n. E si el comprador non pagare las usura.s da-

quella partida que deve, feuras si feure parado, que la 
vendici6n fuesse desfecha si non pagas el precio al pl~ 

zo" ( :15) 

En el título de las avenencias y de las compras, IV.- si se trata

de v~ntes y cambios, de la Ley Antigua V, si alguna persona falta de

pager el precio. Si una parte del precio es pagada, y la otra parte -

falta de pagar, no se debe deshacer la venta. Y si el comprador no p~ 

ga las usure.s de la parte que debe, hasta el momento que fuese pagad<\ 
la venta quedar' deshecha si no ae paga el precio al plazo. 

De tRl forme que la venta no queder~ disuelta si el comprador no -

pega el inter6s fi.jado, no siendo así si una vez cumplido el plazo ".!!. 

tablecirlo entre ambas partes el compredor no pa~a el total del precio 

adeudado. Puede decirse que la palabra u~ura en realidad es utilizada 
en este titulo en sustituci6n de la palabra inter6s. 
---f34)Puero Juzfl'o o Libro rle los jueces; sin f>r.hn <le ed., Espai'ln.-
J.e·,-es, riecr<:tos, t>tc., p.80. (:35) Ib{J.,'11, p. 261. 
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"V.- Tit.ol de l"s COSll:!I encomendadas, by empre,,tadaa, IV'. 

De la pecunia perdidn é de la ganancia della. 

Si alguno t.oma aver emprestado dotri, hy el que lo recibe 

le promete dar usuras, si la pecunia se pierde por vent~ 

ra é non por culpa o por negligencia del debdor, aquel -

que la emprest6 deve aver su pecunia, mas non deve demaa 

dar usurRs. E si se perdi6 por culpa del qui la recibió, 

deve pechar la pecunia é las usuras. E si ~l fiziere al

guna ganancia con ella, é depuea la perdiere, si la ga-

nancia con ella, é depues la perdiere, si la ganancia es 

tanto cuerno la pecunin, peche la pecunia é las usuras~ (36). 

V.- de lAs coaas encargadas y prestadas, IV.del dinero pérdido g de 

In ganancia del ~i~~o. Si alguno prest& a otro, y el que recibe el di

nero le promete dar interés o usuras, si el dinero en efectivo se pie.!: 

de por vent11rn y no por culpa o negligencia del deudor, ;o.que! que la 

prest6 debe un bien de ftU pecunio, más no d<l.be demandar usuras. Y si 

se perdi6 por culpa del que ln recibi6, debe pagar el dinero y las USB 

ras. Y fti ~l tuviere alguna ganancia con el dinero, despu~s lo pierse, 

y tambi~n perdiese la ganancia, si 1a gQnancia es tanto como el diner~ 

pagar' el dinero y las usuras. 

En el p'rraro anterior la palabra usura nuevamente se emplea en lu

.gar de ln voz inter~s o inte-re~f!s, por otro lado "ventura" viene a ser 

lo que en Derecho Civil mexicano se conoce como caso rortuito. En el -

supuesto de que una persona reciba cierta cantidad de dinero en cali-

dad de pr~stamo y con este dinero obtenga ganancia, no importa la for

m~ en que obtuvo lR misma, si se presenta el caso de que extravía el -

dinero y junto con él la ~ananci& obtenida, siendo ~sta, i~ual canti-

dad al dinero prestado, deber¡ restituir el dinero que le rue prest.ado 

y los intereses pnctados. 

"VIII.- Deo lns usurns flUe deven !!ttr rendida.e. 

Si algun omne da su aver por usuras, non tome mas por 

usuras en el anno, del sueldo mns de las tr•s partes dun 

dinero, é de VIII sueldos dé un sueldo, é asftÍ tome su

aver con esta ganancia. E si el que tom6 los dineros ' -

usurn prometiere mas de quanto es de suso dicho por alg~ 
( 36 ) I b f d P.'11 • 
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na necesidad• tal prometimiento non vala. E si el usure

ro lo fiziere mas prometer. tome sus dineros, ' pierda -
las usuras todas quantas le prometiera" (37), 

VIII,- de laa usures a intereses que deben ser pagados. Si algGn -

hombre da un bien o lo presta a cambio de intereses, no tomar¡ por us~ 

ras en el año, más de las tres partes del saldo de un dinero, ni de 

ocho saldos de un sueldo, y así repondrá el bien con esta ganancia. Y
si el que tom6 el dinero promete dar por usura más de cuanto es usual

por alguna necesidad, dicha promesR no es v~lida. En cambio si el usu

rero le hiciere prometer más, tomará su dinero, y perderá los intere-

ses que se hizo prometer. 

Es decir que si una persona prestaba capital con interés, no cobra

ría más de tres partes del saldo de un dinero ni más de ocho de un -

sueldo, ~n el ~ño, ~~to pued~ ser considerRdo como m~ximo en la tasa -

de interés, Sin embargo aquella persona que toma el dinero en préstamo 

y se compromete a pagar cierta cantidad por concepto de réditos, pero

sc trata de un rédito superior al utilizado normalmente, y se vi6 obli 

gada a pactar en esas condiciones por la necesidad o urgencia por ln -

que atrave~aba, la promesa formulada de pagar interés superior al u-

su&l queda sin efecto, se inválida. N6tese que hay similitud con el 

texto del articulo 387, fracci6n VIII del C6digo Penal vigente para el 

Distrito Federal, en cuanto al fondo. 

»IX.- De las usuras del pan. 

Qui enpresta pan 6 vino, 6 olio, 6 otrc cosa de tal m! 

nera, non deve ever aas por usura de le tercia parte, ass! 

que si tomare dos ~oyos dé III á cabo del anno. Hy esto -

mandamos solamientre de las usures de los panes. Hy de 

las usuras de la pecunia mandamos cuerno es dicho en la 

ley de suso~ (38). 

IX.- de las usuras del pan. Quien presta pan, o vino, aceite, u 

~tra cosa de tal manera, no debe pedir por usura más de la tercera pa~ 

~e. así que si toma dos panes de tres al cabo del año, Y esto mandamos 

~olamente en usur~s de los panes. Y de les usuras dela pecunia o dine

~o en efectivo como está dicho en la ley de uso. 

En este párrafo se regulan los préstamos g~nericos (como se estila
(37 y 38) Ibídem. p.ss. 
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ba en la Antigua qoma)p la forma en que debía cubrirse el inter6s pec

tado, remiti~ndose R la ley correspondiente sobre usuras de la pecunia 

0 intereses del dinero parA los casos concretos. 

D) Los Partidas.- es la reglomentnci6n de varias materias, de entre 

ellas le de mayor importancia para el presente estudio el Derecho Pe-

nal. Tuvo fuerza de ley en siglos posteriores a Alfonso X, y desde ese 
entone"" hrtsta la primera mitad del siglo XIX; el contenido del Título 

XVI que trata sobre estafadores y timadores se refiere esencialmente a 

la materia civil, ~ la indemnizaci6n correspondiente a los casos seña

lados, ahora bien, se hace ~enci6n de algunas formas de enga~os espe-

eialmente a los casos de estafa por considerarlo~omo delitos en sent! 

do estri•to. 

Se pone de manifiesto en las Partidas que era imposible ngotar to-

das las figuras de fraude existentes; por otro lado, se tiene claram~ll 
te delimitado que la responRnbilidad penal s6lo corresponde al delin-

cuente y la imposici6n de las penas debía ser en forma pública, sin ~m 

bargo a pesar de que los delitos tienen establecidAs sus penas según -

la figura que se trate, la Ley otorga autorizaci6n al Juez para impo-

ner las penas de acuerdo a su libre arbi~rio, lo cual no brindaba la -

seguridad de que se impartiera justicia (Jo). 

E) Lns Ordenanzas Reales de Castilla.- Al respecto ~iguel S. Macedo 

refiere que en el libro VIII, título II, fue consagrado el concepto de 

usura perfectamente bien delimitado y que concuerda en parte con el -

concepto que se tiene de este delito en la actualidad (con ligeras vn

riant~s, en concreto, con aumento en los elementos que integran el ti
po descrito en la ley); se castigaba el pr~stamo de dinero con r~dito

(40 ), con la diferencia de que en este tipo de pr~stamos no se pactaba 

el pego de elevados intereses, como se encuentra regulado en el C6di

go Penal mexicano, y que precisamente le da el sello de distinci6n en

tre un pr~stamo con inter6s y un pr~stamo en que los réditos sean exa

geradamente elevados. Los primeros son regulados por lR materia civil

pero en tratándose del segundo ca.so ~e remite a la materia penal. 

(33) Cfr. S. Maeodo, Uiguel. Apuntes para la Historia del Derecho 
Penal Mexicano, Editorial Cultura, México 1931, PP• 43, 50, 61, 62, 64 
y ll3. 

(40) Ibídem, pp. 113, 122, 123, 130 y 15~. 
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Lamentablemente no se cuenta con Rlgdn elemento para hacer la tran~ 

cripci6n exncta del contenido del libro VIII, título II sobre el con

Cf""pto de usurn. 

P) Novfsimn Recopilaci6n.- En Eapa~n era cada vez mls urgente ln -

necr.sid•d de reformnr el aiatemn legislativo, motivo suficiente para
que ~1 rny Carlos IV encargar& al jurisconsulto Don Juan de la Regue

rn VnldPmar In misi6n de crear un C6digo, lo cual sucedi6 basta algu
nos n~os despu6s, siendo snncionndo el 15 de julio de 1805 el nuevo -
G6digo. Al cual se le llnm6 Novísima Recopilaci6n por tratarse de una 

co'Tlpi lnci6n de leyes nnteriores y consagra en el libro XXII la mate-

ria penal. Se desconoce la magnitud de la obra y tambi~n el contenido 

de cada uno de los libros, no obstante Miguel S. Mncedo menciona en -

su obra Apuntes para la liiMtoria del Derecho Penal Mexicano que el T! 

tulo XXII (5 leyes) versaba sobre el tema De la·s Usuras y logros, pe

ro como se desconoce el texto original oo h~y la posibilidad de s~ber 

el trato que recibían loa transgresores del mencionado ordenamiento.-
(.¡¡ ) • 

{41) Cfr. pp,130 y 154. 
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TEMA 111.- MEXICO. 

A) Derecho Azteca.- •ral parece que entre los aztecas antes de ln 

llegada de los espaffoles, desconocían respecto del mutuo con iuter~s 

celebrado entre ellos mismos y no existen precedentes de esa época que 

puedan confirmar que el pueblo azteca conociera o hubiese elaborado a! 

gún concepto parecido al que en la act~alidad se tiene de la usura. Es 

posible que ello• s-e debiera a la costumbre que tenían cuando entre _.__ 

~los se prestaban algún bien, pues si se daba el cae o de que algún mie!!! 

bro del pueblo azteca pidiera prestado, o fiado, al no pngar en el pl~ 

zo convenido se convertía en esclavo. De lo anterior se concluye que ~ 

en el mutuo o présta1no I10 pactaban ningtin ~ipo de beneficio, ni inter~ 

sec, pues el uso del cacao y otras semillas así como el polvo de oro 

(como moneda s para el cambio) no facilit6 que llegasen 9 incluir en -
sus negocios o transacciones comerciales los intereses, ya que la may~ 

ría de las operaciones las realizaban por trueque. 

B) Epoca Colonial.- Fue un poco irrisorio el trato que se le di6 a

~l delito de usura en e~ entonces. pues en el Tercer Concilio Provin

cial Mexicano CRlebrado en el affo de 1585, que a la letra dice en su -

libro quinto, título quintos 

"los que quieran acumular riquezas caen en la tentaci6n 

y en el enga~o del demonio, y en muchos y nocivos des~ 

os que sumergen a los hombrea en la muerte, en la rui
na y en la perdici6n". 

auna4o al castigo moral el Juez aplicaba la pena que creyera convenien 

te sin faltar la obligatoria restituci6n, pero no a6lo se encontraba -

la figura de us11ra sino que iba acompaffada de otras, como el fraude -

por ejemplo o el enriqueci~iento ilegítimo para lo cual ias disposicis 

nes establecidas en el Concilio ordenaban como medio- correctivo~la -

aplicación de un castigo con todo rigor (42). 

(42) Cfr. Gonz,lez de Cossio, Feo. Apuntes para la Historia del lus 
Punendi en México. ~~xico 1963, pp. 167 a 169 y 171. 
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C) México Independiente.- Antecedentes legislatiTos del delito de
usura. A continuaci6n se bar' una reseff~ de los C6digo~ y Proyectos -
mexicanos que de alguna forma regulan eae delito y han tenido cierta
influencin para concluir en el articulo que hoy ae encuentra consagrA 

do en el C6digo Penal. 

1) C6digo Penal del Estado de Veracruz, del afio de 1835.- en su -
aecci6n "De los delitos de estafas, engaHos y deudas fraudulentas", 

articulo 724 reglamenta la usura de la siguiente manera: 

"Cualquiera que abusando de las pasiones, debilidaJ! 

o ignorancia d~ un menor de edad, de un fátdo o del -

que se halle en interdicci6n judicial, le infiera notA 
ble quebranto en sus intereses por medio de cualquiera 

contrato o negocio que con él celebre o le induzca e 

celebrar, no pudiéndose ob~ener por lo~ remedios doi -
Derecho Civil la repareci6n de los perjuicios que haya 

ocasionado, sufrir! la pena de tres meses a seis affos-
de trabajos forzados" (43). 

En este caso las conditio sine que non, son: que el ofendido o vi~ 

time sea un ~enor de edad, del cual se utilizarán elementos subjeti-

vos (sentimientos, debilidades o ignorancia) para inferir detrimento

en sus intereses y ce! ebrn.ndo desde luego contra toa o negocios o ind.!! 

ciéndole R celebrarlos. Este artículo es muy favorecedor de los meno

res de edad, fRtúos y de las personas en estado de interdicci6n que -

de no obtenerse reparaci6n a trav~o del Derecho Civil da lugar a que

proceda la vía penal, es decir, consta de dos medios jurídicos o viaa 
legales para que el afectado pueda hacer valer su derecho. 

2) C6digo Penal del Estado de Veracruz-Llave de 1869.- También co

nocido como C6digo Penal de Corona, en ~l se alude a la usura dentro

de la clasif'icaci6n "Delitos contra los particulares y las propiedad

es", en el título "de las estafas, engaños y deudas fraudulent.as", ª.!: 
ticulo 724: 

Son reos de estaf'a y engnño. 

17.- "El que abusando de las pasiones, debilidad o 

ignorancia, de un menor de edad, de un f'!tuo o del que 

se halle en interdicci6n judicial, le cause notable --
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quebrRnto en sus intereses por medio de cualquier co2 

trato o negocio que con él celebre o lo induzca a ce

lebrRr" (44). 

Este artículo se asemeja al contenido del artículo 17 del Código Ci 

vil y que trata de la le~i6n, figura protectora como sucede en arriba

mencionado art!culo. 

3) Código Penal para el Distrito Federal de 1871.- conocido como C& 

digo Martínez de Castro (presidente de la Comiei6n Redactora del mis-

mo), se le regul6 en el libro tercero llamado "De los delitos en parti 

cular"• título quinto "fraude contra la propiedad", art. 427: 

"El que con abuso de la inexperiencia, de las n~ 

cesidades o de las pasiones de un menor, le prestare -

una cantidad de dinero, en créditos o en otra cosa equi 

valente, y le hiciere otorgar un documento que imµorte

obligaci6n, liberRci6n o transmisi6n de derechos, sea -

cual fuere la forma del contrato, será castigado con la 

pena de arr~sto menor y una multa de segunda clase, co

mo si cometierll un fraude" {45). 

Se tienen por condiciones en este caso que el afectado sea un menor 

de edad, que se establezca una relación contractual entre prestamista

y ofendido, es decir, que un contrato de préstamo sea el motivo. 

En este precepto se contempla la figura de usura pero encubierta de 

un contrato que implique intereses, liberación o transmisión (cesi6n)

de derechos, también es indispensable la existencia de un documento -

que ampare la obligaci6n, liberación o cesión pactada. 

4) Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1929.-

Se hizo ref.,rencia al ilícito de usura en .,1 1,ítulo vig/,simo "De los -

delitos contra la propi.,dad", capítulo ']Uinto "D" la f.'stafa", y en a-

quel tiempo su sanción consisti6 en el pago ele una multa de quinc" a -

tr.,inta días de utilidad; esa utilidad que se menciona puede consid.,-

rarse como una parte del sueldo P"rcibido (46). 

5) C6diRo Penal para el nistrito y Territorios F"derales de 1931.-

T!tulo Vig/,simo s"gundo de los "Delitos en contra de las personas en -

su patrimonio, Fraude", capítulo 111, art. 387: 
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"Las mismas penas señaladas en el artículo anterior 

(delito de fraude}, se impondrG: 

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las

malas condiciones econ6micas de una persona, obtenga -

de esta ventajas usurarias por medio de contratos o -
convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros

superiores a los usuales en el mercado" (17). 

Para confi~urar la ventaja usuraria, intereses o beneficio despro-

porcionad~ éste debe resultar del abuso cometido por el sujeto activo

al vnlerse de la ignorancin o de las malas condiciones econ6micas del

prestatario; nuevamente se encuentra la semejanza con la lesi6n que -

pertenece a la materia civil. 

6) C6digo de Defensa Social del 8stado de Veracruz-Llave del año de 

1944.- ~utr6 en vigor basta el año siguiente el día quince de enero, -
en su ·rítulo Décimoctavo "De las infracciones en contra de las personas 

en su pntrimonio", capítulo V "Usura", regula en forma auton6ma , ind,! 

pendiente de la figura de fraude, segdn se expresa a continuaci6n en -
el artículo 285: 

"Al que aprovech&ndose de la necesidad o urgencia 

que tuviere otra persona de coseguir prestada una can
tidad de dinero, le facilitare ésta con un interés que 

exceda del doce por ciento anual, o bajo condición no

toriamente injusta, ser' sancionado con prisi6n hasta
de seis meses o con multa equivalente al importe de la 

suma mutuada, o con ambas penas. 

Art. 286.- Cuando el préstamo se verifique vali~nd2 

se de la suma ignorancia o notoria inexperiencia de la 

persona a quien ee hace, las sanciones a que se refie

re el artículo anterior, se aumentarQn en una tercera

parte" (48). 

Como es de notarse, se desprende del contenido de los anteriores -

artículos que la usura fue contemplada en forma concisa, y debería to

~arse como modelo e inspirar un artículo que regulara auton6mamente -
esta figura delictiva. 



7) C6di~o Pennl pero ~l Estado Libre y 5obernno de Verncruz Llevo d~ 

19RO.- En ul titulo VI "Delitos c0ntre e\ patri~onio", Ce?!tu\o VII -

"Usurn", nrtiC'alo 193 :el il!cit.J. se t>ncuPr.trP. tipifi.cot<lo en los sigui.e.!). 
tea t~r.-nino,q ~ -~· ·· ,',_<-.~ · ::_·¿· 

: ,.:·::~-- '~·, .. J . . I-·: -~E.'-,~~:? 
,;Á:Í ci•1.e A.prov.echlindose· C.e ·1a· ,:;ece!H~ed Rpre"1ionte, 

i gnor.lnc f,,·'9iiné'x€~i,ün1fia en uni< ¡:.ersone., obtengn pnr11 
s ! o pora -o~ró"'ri·n ·.'intérés evidentement.e des proporc lana

do con lot na1.;¡r.;1éz,." de la operaci6n o de los usos co-

merciales~ se le impondrán prisi6n de seis ~eses a tre& 

años y multa hasta de dos tantos de los intereses deve~ 

godos en exceso". (49) 

Cambió respecto del c6digo de 1944 del mismo estado, en que se tomn

cn cuento elementos subjetivos como la necesidad apremiante, ignoran-

cía o inexperiencia del sujeto pasivo, así mismo denota que se consid~ 

rerá desproporcionado el pago de los inter~ses, cuando estos no esten

acordes a le naturaleza de la operaci6n o hien nue senn discordantes -

con los usos comerciales. En eae- mi111110 códlgo se regule.tia como inte-

rés usurario el que fuese superior el doce por ciento anual. Otra va-

rinnte es en relnci6n A le penR corpornl cuyo móximo puede ser hostn -

de tres nnns de prisi6n. 

8) Anteproy<>cto •le C6digo Pennl pnre. el Distrito y Territorios Fed~ 

ralas de 1949. en este nnteproyccto es incluido el delito de usura, -

dentro del capítulo asignado e.l ilícito de fraude, no está por demás -

mencionnr ~ue se l~ conslder6 como un caso especial al haberse roguka

úo en el articulo 371: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo que -

precede, se con~idcrarán cnsos especiales de ddfrauda-

ci6n los siguiEntes: 

V.- Al <¡Ul" r.h'-lsnndo de le. apremiante necesidad de un,!! 

pcrh~nn, roe.liza.re cualquier préstamo, aún ancubicrto -

con otrn forma contractual, a cambio de intereses u otros 

ventr.jos evidentemc"'lte dosprop:>rcionadas para s! o pora

nt..-o. 

Al que nbusando de lo e.preminnte necesidad ajena pro-
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currtreo •1n r,rt;~_,t1 .. ~o r;unlqui,~rn., cobr;.ndo un11 r.orr.isi.Sn 

t?Vid~nf.1:rrt<!n•~1: d•uipr . .>JH.>rcionucJn r>·Jrn 3{ o ¡1nr11 otro. 

Al 'JU" lHt.YH. ttr.Jq•Jiri<.lo 11~ pr~.8tU,.,,o U!Jururiu o una. co

rni¡jiljn tJ:J•1r11rin, con couocirríient.rJ~:fl1.: ·Cll.l:i-Hn·-p~ra enajenar 

lo o l111c•~rl o v1tler. 

L11 person1\ mo~nJ r"spon:rnble '".!~ es tus. delitos, se le 

impondrá unn suapenui.Sn <Jc .. cinéo a .;'-'arent.a <líú.s" (50). 

P11r11 dnr '\"idn n. tHitn rigurR ::;e -l-e'quiere. la existr:-ncia úe un con'l:r.!!; 

tu de PJUt110 o <!Uttl1¡11iern o._t.ro tipo·~~- cunLr:1to que encubra el cobro rfe

i nl.1·r••Mt!~ n(Pv111loR ·O Jtn: a·u C!'.S:º _yenthjas evident.eM~nte- desproporciona.-

cl .. H; e_u Mt"!.('ll_ic~n, el __ nbu.~o. _de ln npremiAnte necesidl!d <1ue una persona e.! 

t6 nt.r11vesnndo;· par·.· otr·ü·c.1f¡·,fo, e:idste co"1o rwsibi J i<ln<I un comisionista

º pP.rsonu inf.f!'rme.ti-~nrio· (lUe "cobrP inte-re!-ies igunlmente desproporciona-

do., pnrn >1! o rnrn otro. "º sep;uida se pl1tnte" lA situ .. ci6n de que el -

n fec tnclo • víc timn u ofenclido "" t6 en,¡,ern.do y nlin 1>.s! adqu iern. el.!:_r~di to 

0 corrJisi6n us11r-lri.n con ·~1 0~1j eto de anAj~nnrlo o bien. hacerlo vnler -

en for"1n jwticinl o .. xtrn,judicinl. c;o,.,o últi'llo ;>unto n tratAr del prc-

sent •. • nrt.ículo, ct"t>e clestocnrse ln bre"e nlu,¡i6n que :.e hnr.e en él de 

lAs personns ~or1tl~s •. considcrán<lolns como posibles sujetos activos del 

delito y a lns que.· . .so:fes susp ... nderá por el t~r,.,ino decinco a cuarenta

dfns. 

n) AnLeproyectc1 de C6d igo l'ennl pnrn el Distrito y Territorio" Pe<h 

rf'le" de l!l5fl.- Regu.ln·.el.·il!c:it.o So"1etido n. estudio (la ui:ura) igual 

que el C6<ligo <l.:· IJéfens·n Social clel !i:Rtado ele Verncrt'a Llave, concreta!! 

do ln 1tntcril)r_.iden, .s~:.p11ede-1lest!lcnr r¡ue está !"egult«lo !ln forl'ln in<lc

pend Í••nt. .. del frau<le. 

Art. 2H7 ... / "S.e 11ji.1i·cnr.<. de tina n cuntro :.?los de pri

.3i6Íl y m~lt.1''.de;<f~:lciontoS R. Cinco "'il pesos, e! IJ!.I<'' --
:.· .: •. -.,,,,-_,, '<>; 

'l!Jro"'!'~r.h~n1lr~,:i~.~--~'±-.l~n 'rlCc.e!'lid:td. o ur~cinci'"'I <JUe tuvia-re -

otrn personn:de,conseguir pJi-estoda una t'nntidad de din~ 

ro, le :t'n~.ilita.re .6sta con interlis dP.sproporcionAclo, o

bnjo con~tci6n ~otorinmente injusta. 

Art. 2RR.- du~ndo ni prlistnmo se verifique vali&ndo-

se de ln sumn 'ignorancia o notoria inexperiencia de la

persona n quien se hace, las.sanciones a que se refiere-

33 



el ar·ticulo a.nt.erior aumentarán en una. tercera parte, 
A ln persona juríctíca responsable de estos deli.tos,

se le impondr& suspensi6n de diez a seis meses, En ca

so de reincidencia se proceder& n la dieoluci6n" (51). 

Cabe destacar que no es tomado "'n cuentA. el comisionista, tampoco -
se considera la posibilidad de un contrRto simulado, t1nicam4'nte :fue "!!. 
gula.do .,1 contrato de pr~sta.mo en el cual una persona prestará el2ino
ro con motivo de necesidad o urgencia que tien., otra persona y que se
convierte en solicitante de es., dinero; se necesita por tanto de ~a s~ 

ma ignor3ncí~ o notoriA inexperiencia del prestatario, la misma situn

ci6n es contemplada en el articulo 724 del C6dieo Penal de Veracr.uz -
Llave de 1869 y que se refiere a la lesi6n, figura privativa del Dere

cho Civil. 

Existe la misma ssnci6n de suspensi6n consagrada en el articulo 371 

, fracci6n V, párrafo tercero del Anteproyecto del C6digo Penal para -

el Distrito y Territorios Federales de 1949, aunque resul~a distinto -
el lapso de duraci6n que tendrá la suspenei6n en caso de cometer el d~ 

lito arriba tipificado, 

10) Proyecto de C6digo Penal Tipo para la Repóblica Mexicana de l9G3, 
La usura se encuentra snncionada en la secci6n quinta, Título quinto -
"De los delitos contra el patrimonio", IV: 

Art. ~57.- "Se impondr6 prisión de seis meses a cinco 
affos y multa de trescientos a tres mil pesos al que, 
nprovechando la nec .. sidad apremin.nte, la ignorancia. o nJ?_ 

toria inexperiencia de una persona, obtengR un lucro ex
cesivo, para si o para ot.ro, fijando intereses u otrns -
ventajas pecuniffrias evidentemente desproporcionadas con 
la naturaleza de la operaci6n" (52), 

Se sigue la directriz trazada en el C6digo Penal para el Uistrito -
Federal de 1871, del de 1931 para el Distrito Federal y Territorios F~ 

-derales, del Anteproyecto de C6digo Penal para el Distrito y Territo
rios Federales de 1949 entre otros. 

La sanci6n en cuanto a prisi6n se refiere, resulta ser inadesuada -

y no se diga de la multa que es ir6nica y puede dar lugar, de hecho da 
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lugar a la reincidencia¡ como en la lesi6n, en ostn figurn ~s indispea 

snble que existA unn necesidad npreminnte, ignorancia o notoria inex-

periencin, tnmbi6n es necesnrio que se hnya obtenido un lucro excesivo. 

A continueci6o se destaca la figura del comisionisiP que 16gicamente -

babr~ de fijar intereses para si o pera otro, o alguna otra ventaja p~ 
cuniaria evidentemente desproporcionadas sin importar la forma en que

surj a el delito de usura, en otras palabras, no importa si se gener6 

la obligaci6n con motivo de un contrato o un convenio o de cualquier -

otra forma. 

En suma, este artículo es de las más completas regulaciones para el 

ilícito usura, por otra parte est! sancionándolo en 2orme independien
te, es decir desliglndose del delito de fraude. 

(43) Proyecto de C6digo PenAl presentado al 4A Con.g~eso Con.a~i,uyente 
del Estado de Veracruz y mandado observar provisionalme~te por el de
creto n6mero 106 de 28 de abril de 1835. Jalapa, Impreso por Blanco 
y Aburto, 1835. 
(44) C6digo Penal para el estado de Veracruz-Llave de 1869. M&xico, -
Leyes, decretos, etc, 1870. 

(45)C6digo Penal para el Distrito Federal de 1871. M&xico, Leyes,
Decretos, etc, 1872. 

(46)C6digo Penal para el Distrito y Territorios Fede~ales de 1929. 
M~xicor Leyes, Decretos, etc, 1930. 

(47) Anteproyecto de Código Penol para el Distrito y Territorios -
Federales de 1931. Talleres Gráficos de la Neci6n, 1931. 

(48) C6digo Penal para el Estado de Veracruz-Llave de 1944. Leyes, 
Decretos, .. te. Jalapa 1944. , 

(49) C6digo Pena.l pa.rR el Estado Libre y Soberano de Veracriiz Llav~. 
de 1980. EditoriRl Cnjicn, S. A. 19 sur 2501, sin fecha de edici6n, -
Puebln, Pue. 

{50) AnteprovPcto rle C6digo Penal pera el Distrito y Territorios -
PedernlPs de 1949. Luis Muñ6z, C6digo Pennl pnrn el vistrito Pedernl y 

~l anteprovecto elnhornrlo parn reemplaznrlo, M~xico 1951, (sin lugar de 
"clici6n). 

(51) Anteprovecto º" C6digo Penol pR.ra el Distrito y Territorios P~ 
dernles de 1958. Revistn Criminnlin, Crgnno de la Academia Mexicnna de 
Ciencins Penales, año XXIV; Ml;xico, D. l'., oct. 1958 publicada po_r E<li 
ciones Botas, Justo SierrR 52, Apartado 941, ~/;xico D. P. 

(52) Proyecto de C6di~o Penal Tipo para la Rep6blica Mexicana de --
1963. Revistn Mexicann de uerecho Penal , Organo oficial de la Procur.!!: 



rA.dur(a GenerR.l de Just.icia del nis tri to y Territorios Pederal es; PublJ. 
eaci6n mensu>il ndmero 30, diciembre 1963, M6xico. 



CAPITULO JI.- GENmlALIDADES. 

TEMA l.- CONCEPTO DE USURA: 

A) En el Derecho Civil. Bn una primera acepci.Sn la usura "consiste

en el inter~s que se cobra por el dinero en el contrato de prfistamo" -

(l), verbigracia, es el precio por el uso del capital y en este senti

do constituye el inter&s excesivo sobre el pr&stamo. Ea otras palabras 
r se trnt~ de un inter&s elevado al usual o utilizado en el mcrcaao, -

esto de acuerdo al C6digo Civil. 

Ahora bienr .!le le ¡mede d"f'inir como l'El negocio jurídico en el --
cual alguien, explotando el estado ae necesiaa~, ligereza, inexperien

cia o debilidad ajena, se hace prometer una prestaci6n excesiva en re

laci6n n la que entrega o promete" (2). 

En ln actualidad se habla de un contrato bilateral en el cual exis

te el consentimiento antes que la entrega de la cosa, en otras pala~~

bras, primero nace el contrato en el que se externa la voluntad de am

bas partes y con posterioridad surge la obligaci'n del mutuario en la

forma y términos convenidos. Una vez celebrado el contrato de mutuo -
puede reventir dos f'ormas: pued" aer simple cuantlo no se estipula. corn

pensaci6n en dinero 6 en algán otro valor, es en ente caso que el mu-

tuario tiene oblignci6n u~ restituir el objeto del pr&stamo; o bien, -

es con inter&s cuando se pacta compensaci6n, y este a su vez puede ser 

legal constante del nueve por ciento anual, 6 convencional en que las

partes f'ijRn un inter~s mayor o menor al porcentaje legal (3). 

B) En el Derecho Mercantil. Pr~sta.mo es el "contrato por el cual --

(l~ DiccionRrio de le Real Academia Española, 18e edici&n, N. L., -
ptip;in" 1288. 

(2) Cfr. r~ciclopedio Jurídica Omeba, Tomo XXVI, Editorial Biblio-
~r4f'icn Argentina, 1988, F• 568. 

(3) Rojine Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo IV. -
Contratos, Ed. Porr6a S. A., 18 ed. M&x, 1980, PP• 189 y 190. 
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una de las partes entrega dinero, títulos, mercaderías 6 efectos, cuya 
propiedad es transferida del prestamista, que la pierde, al prestata-

rio que le adquiere, con el compromiso de devolver 6ste tantos ~fectos 
de la misma clase o sus equivalentes" (4). 

Planteada asi la anterior definici6n no presenta problemas, y se -

diría que es la misma que Yft se expuso en materia civil, pero sus dif~ 
rencies se aclaran en el si~uiente p~rrafo. 

Rafael de Pina Vara define al pr6stamo en los siguientes t6rminos : 

ncontrato por el CUAi uno de los contratantes se obliga a transferir -

la propied~d de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al otro, 

el que se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad•

( 5), hay que destacar que esta definición pertenece en forma parcial -
al texto dol articulo 2384 del Códige Civil vigente en el Distrite Fe

deral; continda el antes mencion~~o QUtor crguccntendo que para el C6-

digo de Cemercio el contrato de pr6stamo es mercantil "cuando 6ste se

contrae en el concepto y con la expresión ae que las cosas prestadas -

se destinar~n a actos de comercion (6), y es considerado como mercan-

til el cpntrato de pr6stamo cuando lo realizan comerciantes, personas

que su actividad usual es el comercio (contenido del artículo 358 del

C6digo do Comercio). 

Sigue expresando el mencionado autor que el pr~sta~o con inter~s -
responde al &nimo de lucro, característico de las instituciones merca~ 

tiles, peculiari4aa que distingue a los comerciante~ya que un pr~eta

mo sin inter6s no tendría raz6n de ser. 

Por otro lado, Roberto Mantilla Molina comento que a pesar de la pr2 

hibici6n de establecer intereses ordinarios y moratorios, una vez pac

tados son realmente bajos, al no exceder del seis por ciento anual. 

Puede notarse claramente que el concepto de usura no es utilizado 

entre los comerciantes, ee~uro se debe a sus actividades, pues manejan 

cantidades considerables de dinero en d!a que el común de los particu-

(4) Olvera de Luna, Ornar. Contratos Mercantiles, 8d. Porrúa S. A.,
M6xico 1982, p.215. 

(5) Pina Vara, Rafael de. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano.
Ed. Porrúa S. A., M6xico 1970, 4a edici6n, p.210. 

(6) Pina Vara, Rafael de. Opus cit, p.210. 
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lares y como persiguen el &oimo de lucro ea totalmente lícito pactar -
el pago elevado de intereses, sin temor a no poder cumplir con eu obl! 
gaci6n de restituir la cantidad prestadn y los intereses ya generados. 

C) En el Derecho Penal. Artículo 3B7r fracción VIII del C6digo Pe-

nal para el Distrito Pederal1 

"Al que vali61"1<lose de la ignorancia 6 de las m.!! 

lns condiciones econ6micas de una persona, obtenga 
de 6eta ventajas usurarios por medio de contratoe-

6 convenios en los cuales se estipulen r6ditos 6 
lucros superiores a los usuales en el mercado". 

El principn.l elemento que se sancione en esta figura delictiva es
el ~provechamiento de la ignorancia 6 las melas condiciones ecoo6mi-

cas del paciente u ofendido, adem&s de imponer una tasa de inter6s e

levado al usual de donde ea colige que el prestamista ha de obtener 

lucros excesivos. De lo que se trata es de que una persona que vaya a 
prestar dinero no se aproveche de la situaci6n del pre~tatario para 

obtener loe beneficios que se seftal..n en el tipo contemplado en el a~ 

t{culo 387, fr. VIII del C6digo Penal. 
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TEMA II.- ANALISIS DE T,~g PIGJIRAS ílE 

FRAUDE Y USURA. 

A continusci6n serA transcrito el 
" 

texto de los artículos que tipifica11 

los ilícitos de fraude y de usuro, parn la mejor apreciaci6n en sus pun-
tn3 coincidentes v ~;fPrencias, a saber, articulo 386 del C6digo Penal -

parn el ntstrit• Pederal: 
"(;omete el delito de fra11de el que engai'lando a uno 

o aprovechándose clel error en que éste se halla s~ h,! 

ce ilícitaMente de alguna cosa o alcanza un lucro in• 

debido". 

Oel 11ismo ordenn.miento, ze tien1 el art!c-ulo 387 fracci6n VY1I y que

a lR letra dice: 

"Las mismas penas sei'laladas en el artículo anteri•.!: 

ae i111pandráa: 

VIII. Al que valiéndose de la ignorancia o de las

melas condicione" económicas de una per..ona, obtP.nga

de ~sta ventajns usurarias por ~edio de contratos o -

convenios en los cuRles se estipulen réditos o lucros 

superior~s R los usunles e11 el mercado". 

Una vez definidos los delitos fraude y usura, respectivamente, por el 

-texto legal, se proceder& a realizar el analisis. 

A) g1 fraude -declara Arroyo Alba- "va encaminado a la colectividad -

en cunlquiera de las siguientes formas: propaganda comercial, baja cali

dad en los produatos, adulteraci6n, rifas, aparentes seguros, especula-

ci6n" (7)Y sin embargo la usura está dirigida a determinado grupo, verbi 

~recia, a aquellos que pueden responder con alg6n bien ya sea mueble o -

inmueble. 

ll) Án el frnutle civil el contrato se ve afectado de nulidad, mientras 

que en el fraude penal es castigado con sRnci6n corporal y pecuniaria(8) 

(7) Arrovo \lba, Pe<,. Estudio !iociol6f<'ico Jur!".lico sobre el neJ i to de 
?rn.1de. Pac. de llerecho. {'S,U.~. lll. edici6n, \li;x. 1962, p.3FI, 

IR) C1'r. Arroyo Al ha ••• p.fi2. 
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lo "'lismo sncC"rle con 111 U!!UrP, ge CeRtig11 111 in.frPctor del artículo 387 

frnrr.i6n VIII del C6digo Penal con senci6n corporal y pecunillria. 

C) El c~nsentt.,,innto •~ indispensable par11 que nlnGn individuo o per

son~ contr11i~n ohli~11ciones 19); en Pl rrauOe y ~e Rruerdo Al articulo -

3RR del miH~o nr~~nnmi~nto, el consentimiento es obtenido por medio dol

dolo, m0l11 fé, el disimulo, "1a<pl'inllciones y/o artificios. En la usura. el 

conscnti.,,iento se obttene por medio del aprovechamiento de las malas COB 

dlciones eronómicns o ign•)rancia <¡ue suf'ra una persona, de tal forma que 

por ello recurra nl prestnmi:;ta y real ice un contrn Lo o con·Y"en io sin im

portarle cunn 11ltn sen el intefes f'ijado, sólo ~e preocupa por tener ~i

nero y solucionar la circunstancia 11premiénte que le af'ecta, 

"HAsta el silencio puede dar lugar al frnl!de, cunndo existe obl igPci61 

ue inrormRr" (10). 

11) El fraude su::-ge "en aquellos cosos en qua alguien resulta graveme,!! 

te perjudicndo en sus intereses" patrimoniales(ll), en igunl circunstan

cia se encuentra el prestptario que efectu6 contrnto, convenio o pacto -

por,•ue puP.r.e llegRr a perder al~T'\n bien, m11ebla o inm11<>ble, s"~n se t_!:!l 

-te. 

B) ne ac11errlo " lp e1<encia del fraude debe existir el engn.llo con f'inm 

de lucro, el daifo !l'r11ve_'!.L...a!!::t~i..!:l'!.'l!..~ qj•rno ~-l~-EL"!!:.!:.~&~--!_•Ll'!.-S'!.l!.t'. me·
di Ante el engaflo (12), ve dirigido indiblintamente a bienes muebles o in 

muobles (13). El fraude y lo. usur• concuerdan en el dallo ~rave al patri

monio como resultado de la actividad, y lo ~ismo van dirigidos a blenes

mueble" que inmuebles, de acuerdo n la modalidad que adapte la usura. 

P) ~lementos sine quoa non del fraude: 

1.- Sujeto activo, Engni'lador, Gonz6.lez ele lR Vega señala que s6lo pu~ 

de "er la persono f'!sica (14); a:ín <'U&ndo una persona moral realice el -

~ng&fln, ~sLe no es el resultsdo de un pensamiento elaborado como sucede

c~~ unq pcraona rrstca de mediana inteligencia. 8s decir que es nccesa-

ri • , ~ J.iscert.aci6n ment"l qne ni remÓt>1:nente puede tenr>r un ente ,.,oral; 

(1) fii{dem p.62. 
{10) I'>{delT' p.F;4., 
(11) Ib{J~~ p.64. 
( 12) Cfr. Arroyo A1b,L p.67. 
(13) Cfr. Arroyo AlbL p.SQ. 
(14) Citn<lo por ~rroyo Alba. pl09. 
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se cnr~cteriza el engA~ndor, por ser una persona inteligente (seg6n es-

luuio3 crinin~l6~icos) que ne~esita cunsidernr todos los pros y los con
trn,1 pnre lut:tr,,.r ~ue unn pcrsonn p11t>dn caer en t?l enrtRño, ;>ro<lucto de la 

""'<J1tinn.ci6n, o b~en que se Mantenga engnñaun.. 

El\ ln usur" no es necesario el uso de mar¡uinnciones, disimulos o arti 

fi<'ios, sino que uesde un princi·pio, es decir al celebrar el cntrato o -

convenio se establece el alto rldito e pn~ar. Suele efectuarlo la perso

na física porque aunque se concurre ante una inslit11ci6n crediticia, 

quien cobra los intereses es un empleado encorgRdo de ~lo. 

Pnv6n Vnsconcelos señala que en el frRnde puede ser el sujeto activo

"cunlquier ~~rsonn que sea cavaz e imputable pnTfl efectos de TCRpon<ler -
ante el poder p6blico" (15). El usurero tampoco necesita de calidad o -

condici6n eA,eciales. 

:?.- Sujeto ;:>Bsivo. Engni'iado, el mis"1u ·:Jonzúlez de l't Vega dice que es 

-indistinto (persona física o moral) por el simple motivo de que ambas -

-tienen patriMonio. En principio el sujeto ,asivo víctima de la usur& no 

es engnftado en momento alguno, al celebrar contratoA o convenios se le -

indican las condiciones de pago y el monto de lo& intereses o bien el -

porcentaje, y lo mismo puede ser una persona físi~a que una persona mo-

ral. 

3.- Conducta dolosa. lntenci6n de apoderarse de t.odo o parte del pa-

trimonio, esto es en cuanto al framle (lG), lo ·"~e se tr>tduce en el 11.pr~ 

vechnmiento de ciertas circuntancins, en trat•ftdo de la usura. En el pr! 

mero el móvil es el &nimo de apoderamiento, micntr~s oue en este Gltimo

-el móvil es el ánimo de l\provechamiPn1.o, 

4.- En el frnude existe error por riarie ñel sujeto nasivo (17), como

Tesultado de utilizar el enqR~o o maquinaciones o porque no se le hace -

ver " ~ste la realidad, lo cuRl no sucede en ln· •1sura porque no se in1lu

ce n error. 

5.- ~provcchR~ionto rlel error uel~ujeto p~sivo o ejecutar actos que -

-lo 'TlnntcngBn en el mismo (lB). Bn cuanto a usura opera el aprovcchatni!Ul 

- .-rrm>üv6n Vasconcelos, Feo. Comentarios de Derecho Penal (parte es¡>e-
r.1 al) Robe, Abuso ~e Conrianza, y Praud~ gen~rico simple. Ed. Jurídic& -
~exicana, 2a.ed\.ci6n, l9B4, p.Hl'.3. 

(15) Cfr. Arroyo Alba. p.109. 
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del~ i~nor~nci11 o ln nPcesidad njun~. 

f>.- Consegni.r provecho lucro.30 o ~podernrse ili'citRmcnte 1le una cosa., 

si•,mpre que oxi.•ta relncl6n de cnusnlillaú- Fraude: (19). En la obtenci6n

~c vantnjns usurnrins existe también la relaci6n Ja causalidad entre las 

-circunstqncins y la obtenci6n del provecho. 

7 .- Que el resul t.udo sea perjudicial pnra el engaiiado o para. tercera.

persona en el ilícito fraudulento (20). En trat6ndose de usura el resul

tnúo es perjudicial pora el prestatario, directamente, de lo cual Arroyo 

Alba dice que es esencinlieimo. 

8.- QUP. el engoño o ma.niobrns para '!lantener en él al sujeto pasivo, 

constituyan mn.quinnciones o artif'icios (21), se~ún lo requiere el tipo 

de fraude, Al respecto Jiménez Huerta dice que las m~quinaciones o arti

ficins nec~sit• de pnlabrns fascinantes o suge~tivas ncompaKa~aft de un 

tuero materiftl y corpóreo p~rn <lar le epnriwncia <l~ reklida<l, mientras 

que el engRfto es ln inducci6n ,. error o mantener en ~1 n une persona y 

por lo mismo dcspertnr uno conciencin ilusoria; en ser.-uido, a.proV'echar 

el error que es ln nctlvide<l positiva pnro reforzarlo e impedir que con~ 

ca )n rcalid"d (22), continu" diciendo "le eventn"l presencin de un con2 

cimiento falso o equivocado es id6neo pnra la confiRurnci6n típica de la 

conJ.uctn fnln.z, sino tambi~n la ignorancia, es decir la ausencia de con•?._ 

~imiento respecte a In objetiva realidad circundante. Aquí el error bro

ta de la fuent.e ciega de la ignorancia" (23). 

81 artificio es ln técnica para impresionar, mecanismo construido pa

ra ello o simplemente un objeto. LR maquinaci6n es el conjunto de QCtos

unidos por la f'inelidad de engañar. 

Oemetrio Sodi expreso,. "el engRño se concreta en el empleo de un falso 

nombre o de unn f'nlsR cu~lidad, o en el empleo Je maniobrRs o mequinacig 

nes ~estinndas " la persecucl6n, a la creencia ~e riertns cualidades o -

circunstanci ns, ent,eremente Í"1R.t;inR.rins o quim~riC!tS qne sorprenden le -

(1
18

7) Err. Arroyo Alba, p.109. 
( ) Ibídem, p. Hl!l. 
( 19) Ibídem, p. lO!l. 
(20) Ibfd~m, p.109. 
( 21) Ibídem, p.10(!. 
(22) Cfr. Jim6nez HuerLn, ~ariano. Derecho Penal MexicRno. Tomo lv. 

La T11t:.i-l a !'ennl del I'a.tri.,,onia. EJ .. -l'orrt"1n- 0-s-.,\, .,- 3n. eJ., ID.77, pp 14R. 
166 y 193. 
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creJuli<ln<l y en el cnso de frnude, menoscahsn la fortuna de otro, el en

gano Jebe sPr hn~tante y suficiente para engnffnr a la persona que se rli

r.e v[ctimn de ~l, porqu<> si lns nuv¡ui.1rncion<h< ,y artificios son de tal n.!!_ 

turnl•za que bnsto un li~ero ex•~en, un sencillo raciuc{nio parn comprea 
derlns o si tratándose de un acto comercial se dirigen a'personl!!ll habitu~ 
dns a cnlculos y operaciones mercantiles, probablemente no se trata de -

un engaflo " ( 24) • 

~n el artículo 3~7 fracciones VIII, IX, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y

XX del C6digo Penal, están ausentes elementos sus tanci.,les qu" configu-

ran el delito de fraude. "Salta a la vista de la simple lectura de esta

descripci6n típica, que las ventajas o lucros usurnrios que el sujeto "-E. 

tivo obtiene no se logran mediante el empleo de maquinaciones, engaffos,

art.ificios o aprovechamiento del error" (25), sino explotando 111. mala s.i 
tuaci6n econ6mica en que se encuentra el sujeto pasivo y por lo mismo de 

acuerdo a Jiménez Huerta, en base a la técnica jurídica es imposible ca

lificar la conducta como fraude. Declara que en ninv,ón momento se le en
gaffa y si nceptn suscribir convenios o contratos lo hoce por lo Jesespe

rante que resulta su mala situaci6n econ6micn. 

G) Objeto jurídico. En Íos delitos so"'etidos a e3tudio el objeto jurf 
di co se identifico, p11es el patrimonio es el bien tutelado a tr1>vés ne -

la ?Unihilidad del hecho tipificado (26), comenta Jiménez Huerta que ln

objetividad jurídica protegida en el delito fraude de usura es el patri

monio lo mismo que en el fraude génerico (27). Kxiste un enriquecimiento 

indebido o ilícito que concuerda con la disminuci6n patrimonial sufrid~

por la víctima, es decir, 1ue su resultado ncarrea un perjuicio a la ví~ 

tima porque disminuye el caudal patrimonial y porque causan a sus auto-

res un aprovechamiento indebido de lo que no les pertenece (28). 

H) Puni~ilidad. nice Pav6n Vasconcelos que f4cilmente puede destacar

se que es !.ln sistema objetivo el que im1>era, y que la punibilidad se gr.!!. 
dua de acuerdo al monto total de lo Rcci6n ilícita, verbiv,racia, se atie~ 

(~3 
(24 
(25 
(26) 

g~~ 

Ibídem, p.194. . 
Cit .. clo por Arroyo Alba, p.6] y 62. 
Ib{de..,, p. 211. 
C~r. Pav6n VAsconcelos, p.149. 
Cfr. Jiménez HuP.rta, p.145. 
Cfr. Pnv6n Vosconcelos, ~.150. 

44 



de n.l importe de lo rlefr1>•11lndo (29). Por et.ro ln<lo Ar1·0.vo .Uba refie-

r~. que es '1if{cil rt>pri,.,;r el clclito ti;.jfico<lo en ln fracción VIII -

nrt teulo :JR7 ele! C6digo Punnl por•;ue no se pued" determinar qué ·~''"!! 

r~<J1Jiere ln snnci6n, de tn! motJo que la l~y no tie11e oportunidad -

Je esteblccer un l{mite pnra,califiear de usurArio o lesivo un controto. 

"A la difícil npreci~ci6n de los límites de las ventajas usurarias se -

1ti'inde .,1 hl'?cho de r¡ue .,,.,,i t.o<los los contratos uttualt!s se ef'ectuan por

enci'llA de los ti¡>os de interés l"g11.l. Además la ignorancia o "1Qlas -

ccnrlicionAs eeon6"1icas ponen al explotado en la imposibilidad de Pcudir 

antr. las autoridades; por 6ltimo el s6lo hecho cte r¡ue acuda pone en du

de la exi~tencia <le dichas conJiciones"(30}. 

l} naffo y lucro pntri~nninl.- Consistr ~n lA <li~minuci6n dP inLere-

ses pntrimonial es .~in importAr <>1 v .. J or nfActivo que é~te puP.da tener.

~1 d1tffo patrimoninl, os nues, el val~r econ6mico deter11in,.do objetiv•-

m('nte, Pnnoi.?c dp3,fe er.tp punto .:!e vi stn no rrcArre pP.rjuicio pucdP. rP.~Ul 

t"r ln :i¡;r,lido ,¡., un derecho, por otro Indo no hny disposición ~1~unn-

1·tu~ ~rinrione Q-l frn 1.1dr~ sobre oh.jc1o que- f.ef\ga valor ernocion'll, en con-

cre1.o para el T)ercch('I '""en111 nsto es i.rrf?l Pvnnte pues no ae puct.:c cons

t.i t,Jir delito. F:s eviclentr <>l delit.o d" frn.:r'e si nl~un~ p<>r,.onn ntlciui~ 

re el biPn ~nra negociqr ron él. 

J>or fi]"timo, ~l rin de Ja Cuntluctu en el fr~ude lo mismo que PO le 

•1s11rn coinci.;en en el punto de obtener ventaja patrimonial en forma il! 

eit~, esto ron referenci~ al criterio de Ji~~nez Huerta (31). 

Ahora blen, unn persona que ha sitlo vícLima de nlguno de los delitos 

"'!Ul ti <'itados. pu~dn protf:'~t:rse h_;\Cien .. lo valer su o.cci6n en vía judicial 

ya sea l'ivil "penal11ent ... En el l'rRude e•1nn·1o estP es civil se solici

tn In d.ecl ernc i6n judicial tie nulidad; y ·se hnce vn.ler la. Rcción en v111 

;-•'>nal sí ln perso'1n 1'•Je <1 espnsef•la de nlr¡ún bien por "!eJio ,rl!l lll disim.\! 

la<'\6n, mp111\n1lci6n, si\.,.nr.i.o ·o .enrraí'fo. 

Rn trP..t>in1ln~r- dn 1,:.. us11r" se puede c:>jP.rcitA.r la'.ncct.S.'1.civil sol.)_ 

dt:•ndo n1 JllC7. rei'o1r.ir lo.~ i.nteresn;i' nl tinr> 1P!'"1 (Artfi:uln ~395 del-· 

Có1!..:rro Givi'-). nr1· ln v{n "prH1.sll se hqct!' r-rr.'.lP.'~u"r"" .t.?1 _,...'.~jf't.o: 11r.t.i-vo n 

1 ;!1n .... ~'l"' i f..r¡ ro':'r•·)r._•,1---y- puc~n1.f.nri-~ Ju acL:~irJó- _-n-1' -~~((i_~c!~~ i>éfl~i-·. 

(31) Ji~~nez lluertn ••• pp.~oq y ~in. 
lP.!; y lP'l, 

45 



CAPITULO Ill .- Al'LICACION DE LA TEOIUA JURIDlCA 
PEL DELITO. 

TDIA I .- ELDIENTOS DEL DELITO. 

A) Conducta o hecho. Su ausencia. 

Es necesario hacer primordial referencia a los presupuestos de la

con<lucta, debido n su vital importancia, pues de no existir estos no

sería fQCtible ln renlizaci6n de la mismR. 

Los presupuestos de RCuerdo a Co.v1..tlo, son los antecedentes al pr2 

ceso ejecutivo del mismo, y según ~l estos son: el sujeto active, s2 

jeto pnslvo, patrimonio y el elemento jurídico (1). 
Sin embargo Porte Petit señala que los presupuestos de la conducta 

so_n: 

a) El antecedente jurídico o material. 

b) Previo a la realización de la conducta o hecho. 

e) Necesario para la existencia de la conducta o hecho, des

critos por el tipo (2). 
Cabe destacar que Cavallo se refiere a los elementos del delito_ 

de fraude, ya que menciona entre ellos al patrimonio¡ aún cuando se ve 

afectado el patrimonio de la persona víctima del usurero y coincidan

-en este punto son diferentes los tipos aunque sea en sutilezas. Mie~ 

tras que PortP Petit señala que el antecedente jurídico o material es 

la existencia de una hip6tesis normativa, que de verse realizada san

cionn ya seR en forma pecuniaria y/6 corporalmente,pues de no existir 

i;ste no se snbrín qné conducta constituiría delito (como es el cnso -

del articulo 387 fr~cci6n VIII del C6digo PenAl)¡ Previo e la realiz~ 

ci6n de lo conducto o hecho, es decir, que esR hip6tesis normativa d~ 

(1) Citado por Arroyo Alba, Feo. Estudio Socio) 6gico Jurídico sobre 
"l d"lito de Frnude. Fac. de Derecho, UNAM. Primera edición, México -
1962, pp.240 y 241. 

(2) Porte Petit Candaudap, Celastino. Apuntamientos de la parte G~ 
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be tener existencia anterior al delito, lo cual consiste en no.elabo

rarla en el momento en oue se efectu6 la conducta o hecho¡ Por 6ltimo, 

~ue sea necesario para la existPncia de la conducta o·hecho, descri-

tos por el tipo. 
Ausencia de 1 os vresupuestos .- "Para cencreti zn.r la conducta es n_!t 

ces1trio existan los presupuestos, pues al faltar alguno de ellos es -

imposible la realiznci6n de ln misma" (3). 
Une vez aclarado el por qu~ y para qu~ de los presupuestos se pas~ 

rá a definir qu~ es la conducta. 

La conducta"comportemiento humano, voluntario, positivo o negativo, 

encaminado·& un prop6sito"(4); "consiste en un hacer voluntario o en

no hacer voluntario o no voluntario" (5). segdn Carrera el delito es

el concurso de dos fuerzas, una moral y la otra física; la primera -

"con,.iste "ubjetivamente en la voluntad o inteligencia que obra", la

física "consiste objetivamente en el movimiento del cuerpo" como "no

se encuentran siempre completas" dan lugar a los "grados del delito"-

(6). 
Por otro lado Ra61 Carrancá y Trujillo expresa "la conducta es el~ 

mento básico ••• por ser el hecho material, exterior, positivo o nega

tivo, producido por el hombre" (7). 

Como es uno de los elementos más importantes ln conducta, porque -

sin olla es imposible la reelizaci6n del delito e inaplicablP la ley

al ceso concreto, en otro giro, al no haber conducta necesariamente -
no habrá delito; a continuaci6n se enumerará las formas que éste. pue

de adoptar. 

La conducta puede concretizarse en una acci6n, que de acuerdo al -
criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia dé la Naci6n es el

comportamiento corporal voluntario (8); En una omisi6n, constante "en 
el no hacer, voluntario o involuntario (culpa}, violando una norma --

neral del Uerecho Penal I. Ed. Porrúa, S. A., México 1980, 5a. ed., -
p.261. 

(3) Ibídem, p.262. 
(4) Castellanos Tena, Pdo. Lineamientos Elementales de Der. Penal. 

Parte Gral. Ed.Porrda, S. A., 20a.ed. M~xico 1984, p.149. 
(5) Por~e Petit ••• Opus cit. p.295. 
(6) Citado por Carrancá y Trujillo, Raál. Derecho Penal Mexicano.

Parte Gral. Ed. Porr1ía, S. A.• ed. l 980, p. 261. 
(7) Ibidem, p.261. 
($) Criterio citado por Porte Petit. Op.cit. p.300. 
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preceptiva y produciendo un resulto.do típico" (9). Ln omisión (en ~s

te cnso se trntn de lR si~ple) da lugar el delito culposo. 

Al respecto de ln Rcción lntu sensu Re.dl Carro.ncA y Trujillo decla 
rn: 11 ntendiendo o. lR fuerzn física, en el lengunje de Carrara, o e. la 
conducta, segdn lo antes dicho, en sus aspectos positivo y negativo,

le. acción y omisión son los dos (micos modos que reviste lo. conducta

incrimine.ble", en "stricto sensu el aspecto positivo de le. conducta 

es la acción, y el aspecto negativo le. omisión" {10). 

O bien esa misma conducta se puede traducir en una comisión por -

omisión { 11). 

En el delito fraude de usura la conducta consiste en une. acción,

que se ve realizada cuando el prestamista o usurero al valerse de la

ignorancia, o de las malns condiciones económicas de uno. persona y c~ 

-l&b.r;;,. contrato:::i o convenios, verbigracia, el sujeto activo o usurero 

aprovecha esa ignorancia o mala condición económica del sujeto pnsivo 
para efectuar contratos o convenios que contemplan r6ditos o lucros -

duperiores o. los usuales en el mercado. Ese aprovechamiento dice Ms-
ggio re, es "abusar, valerse del estn.do de debilidad en que se hn.llo. -

-el sujeto pasivo" (12). 
En cuanto al hecho, 6ste comprende la conducto., el resultado mate

rial y el nexo causal (13). 
La conducta quedó determinada y definida, ahora toce. a los dem,s

elementos. 

De la descripción del tipo sefie.le.do por el artículo 387, fracci6n

Vlll del C6üigo PeQal, se desprende que el resultado material exigi-
do, es la obtención de ventajas usurarias, porque de acuerdo con Mag

giore "es la modificaci6n del mundo exterior"• "comprende tambi~n las 

modificaciones de or'den rísico, como las de orden jurídico y 6tico, -

tllllto las cosas materiales como los.estados de 'nimo del sujeto pasi
vo y de la sociede.d"¡r Mezger indica que es la "total realizaci6n t{lll._ 

(9) í6td. p. ao2. 
(10) Carranc' y Trujillo, RRúl. Op. Cit, 262. 
(11) Porte Petit ••• Op. Cit. p.302. 
(~2) ~Al(l(~or", Giuseppe. Derecho P-•me.L Parte Esp. Trnd. de la 4R 

Edic 1ñn l tal 11rnn \ traducción de Joslt J. Ort.,ga 'Corres. Pre:!'&llio de S~ 
bastiaa Soler; B6Ko~&. Ed. Temis 1956,·vol.V, p.155. 

(13) Cfr. Ponte Petit ••• op. cit., p.326. 
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ca exterior, o sea la conducta corporal del agente y el resultado ex

terno nue ella causa", y Jiméoez de As4a dice "no s6lo cambio en el -

mundo material sino tambi~n mutaci6n en el mundo pEÍnuico y aón el -

riesgo o peligro" (14), es un resultndo "permanente y cont.inuo, dura,!! 
te el tiempo nue estén en vigencia las ventRjas usurarias o réditos o 

lucros" (15). 

Analizando la estipulación de réditos o lucros, es bien sabido que 

en el si,.tema jurídico m"xicano es determin11.nte el principio de Auto

nomÍR de la Volunt11d y en trat~ndose de los réditos, estos pueden ser 
legales o convencionales. Los legales no presentan problema pero en -

-cambio los convencionales si, porque normalmente son r6ditos superi~ 

res a los legales, y el sujeto pasivo considera desproporcionados y -

que en realidad así os; no es posible la intervención legal en estos

casos por ser inir&..nque~blc l~ uutonom!~ de le 7olu~tnd. p~ro en le -

medida que el prestatario considera carga onerosa el pago de intere-

ses aunado a la deuda, acude al poder judicial para solicitar una re

ducción de los mismos, en base a que los pactados son superiores a -

los existentes en el mercado. El Juzgador es la (mica persona con :fa

cultad de valorar s! son superiores, valoración que "consiste en que

sean desusados en el mercado cambiarlo, injustificados en relación al 

ries~o y a las ~arant!as" (16). 
"No ~olRmente se necesita pactar o contratar intereses, se puede 

obtener gnnnncias de otro tipo como lo establecen las nomenclaturas 

'r~ditos o lucros'"· (17) 

Pinnlmente está el nexo causal, al respecto dice Porte Pet.it que -
"E.xistn nexo causal cua.ndo suprimiendo 1 a conducta, no se produce el

resul tado. O sea, si se le suprime y no obstante se produce el resul

tado, quiere decir que no hay relaci6n de causalidad"(l8). Relación -
de causalidad segt'in Cnrrancá y Trujillo "entre la acci6n y el result_!!. 

do debe de haber una relación de causa a efecto; y es causa tanto la-

(14)Citados por Carrancá y Trujillo. Op. cit. pp.262 y 263. 
(15) Arroyo Alba, Feo. Ib!d. pp.243 y 244. 
(16) Jim~nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo IV. La -

-Tutela Penal del Patri...,onio. Ed. Porr6a, s. A., 3a. ed. M~xico 1977-
p. 213. 

(17) Ib!d. p.213. (18) Porte Petit ••• Op. cit. p.335. 
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nctivirlRrl ~uo produce inmediRtAmentc el resultada como lo que lo ori

gino mcdiatRmente, o seo por elementos penales inoperantes, per se, -

pero cuya eficscia dailosa es aprovech~da" (10). La Suprema CorLe de -

Justicio de la Naci.Sn siguiendo el criterio de Mezger public6 que el
acto de vol untad es causal respecto al resultado, cuando suprimiendo

in mente desaparecería tambi~n ol resultado en forma concreta" (20).

A.l respecto Jim~nez Huerta dice que el resultado "esta'siempre en d&

pendencia natural, temporal y 16gica del comporta~iento que ls origi

na es su consecuencia o efecto material; un producto en dependencia

causal de determino.dos fR.ctores físicos" (21). Para atribnir un re-

sultado al autor de determinada conducta se necesita "oue la modifi

caci6.n del mundo exterior se haya verificndo como consecuencia de rl.i 

cha conducta" ( 22). 

Existe nexo causRl, cuando el sujeto activo se vale de ciertas 

circunstancias como lo son la ignorancia o malas condiciones eoon6m.i 

cas del sujeto pasivo, y obtiene ventajas usurarias, utilizando para 

esto fin contratos o convenios en los que estipula r~ditos o lucros

superiores a los usuales en el mercado. En otras palabras, si el su
j'eto activo no celebra cont.rR.tos o convenios (la ignorancia o malas

condiciones econ6micas, son referencias especiales que dan nota dis

tintiva a este delito) en los que establece r~ditos o lucros superi~ 

res a los empleados en el mercado común con el sujeto pasivo, de niB 

guna forma podrá obtener esas ventajas "usurarias". 

Ausencia de conducta.- es "uno de los aspectos negativos, o mejor 

dicho, impeditivos de la formaci6n de la figura delictiva, por ser -

la actuaci6n huma.na, positiva o negativa, la base indispensable del

deli to como de todo problema jurídico" (23). Otro criterio referente 

al mismo tema es el siguiente: "el aspecto negativo entra~a la acti
vidad y la inactividad no voluntarias" (24). 

(1
2

9
0

) Cnrrnnc~ y Trujillo ••• Op.cit. p.262. 
( ) Cfr. Arroyo Alba ••• Op.cit. p.243. 
{21) Citado por Trujillo Cnmpos, Jesós Gonzálo. La Relaci6n Mate

rinl de Cnusalidad en el Delito. Ed. Porr6a, S. A. México 1976, p.33. 
(22) lb{d. p.34. 
(23) CRstellanos Tena, Pdo. LineAmientoa Elementales de Derecho -

Penal. Parte General. Ed. PorrúR., S. A., 20a ed. México 1984, p.162. 
(24) Porte Petit ••• Op.cit. p.405. 
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La vis abaolu~n se consideraba como ausencia de la conducta; enten

<li én<lose como vis absoluta "cuando el sujeto realiza un hacer o un no
hacer por una violencia física, bumooa e irresistible" (25), ~ctualmen 
te en el C6digo Penal pe~a el Distrito PedP.ral ha dejado de tener efi
cacia, sin embargo también ~ebe considerarse In fuerza mayor, movimiea 
tos reflejos, sueño, sonamb~lismo e hipnotismo, indica Porte Petit. 

De los mencionados casos en que concurre la ausencia de la conducta 

• ninguno tiene aplicabilidad al delito de usura por ser casos en ~ue
el ngente ae encuentra en estado de inconeloncia, y la realizaci6n de

&ste necesitn pleno estRdo de conciencia en las dos partes, así se de

ja entrever de la lectura de le fracci6n VIII del artículo 387 del C6-

di~o Penal. 

(25) Ib!d, p.406. 



B) Tipiciditd. Atipicidad. 

Hay que comenznr puntualizando qu& es el tip~pera de ahí partir y 

llegnr a la tipicidad logrando su nnalísis finalmente. 

Así se tiene que tipo es la "descripci6n de conducta que, a virtud 
del acto legislativo, queda plasmada en la Ley como garuntía de libeE 

tad y seguridad, y como expresi6n t6cnicn del alcance y contenido de

la conducta injusto del hombre que se declara punible" (26). Por tan

to la tipicidad consiste en la u.decuaci6n de la conducta al tipo le-

gal descrito. 
El tipo tiene como ebmentos: Sujeto activo, sujeto pasivo, conduc

ta 0 hecho, objetos(jurídico y material), medios de ejecuci6n, refe-
rencias espaciales, referencias tempornles, referencias a elementos 

~ubjetivos del injusto, referencias e elementos normativos. 

Sujeto activ2.- "el que interviene en la realizaci6n del delito c2 

mo autor" (27). El tipo consngrado en el multicitado artículo 387 fra!:_ 

ci6n VIII del C6digo Penal vigente pera el Distrito Federal, no requi~ 
re condición especial del sujeto activo, lo cual quiere decir que --

cualquiera persona puede ser el agente sin dejar de lado la posibili

dad de que una persona moral sea autor, pero en todo caso la respons~ 

bilidad recae en una persona física, que será forzosamente el repre-

sentante del ente moral. 

Sujeto pasivo.- "Es el titular del bien jurídico protegido por la

Ley" (28). En este caso se trata de la persona que acude al usurero a 
realizar contratos o convenios, tampoco requiere de calidad especial

y se deja abierta la posibilidad de que cualquier persona sea la víc

tima, debiendo encontrarse atravesando unR mala situaci6n ocon6mica o 
porque no, también un ignorante. 

Conductn o hecho.~ Estudio re~lizado en el inciso anterior. 

Objeto jurídico.- es el bien jurídico tutelRdo por la ley penal,

así queda protegido el pntrimonio del sujeto pasivo. 

(26} Jiménez Huertn, \lariano. Le tipicidPd. Ed. Porrúa, s. A., M~xi 
co 1955, p.15. 

(27) Porte Petit ••• Op. cit. p.438. 
(28) lbíd. p.441. 



Objeto ~ntnrinl.- es la acci6n qun recae sobre una cosn o persona; 

esn acci6n efrctunrln por el sujeto activo rncne nn los réditos o lu-

cros estipulnrlos. 

M..!ulio" de eiecuci6n.- el tipo requiere del nprovftchamiento de la -

iAnorsncin o mnle situa6i6n económica pera poder obtener lucro el a-
' gente. 

En el d!!lit.o di! usura no se necesita de referencia espacioü alguna, 

por tan~o, poede ser realizado en cualquier lugar; así como también -

es irrelevnnte las referencias temporales para su comisi6n, porque no 

se hoce nlusión al tiempo. 

Referencias a elementos subjetivos del injusto.- Mezger indica que 

consisten en "características subjetivas, es decir, situadas en el al 

ma del autor" (29), de lo que Vidal Riveroll af'irma lo siguiente: 
'•siempre ~ue no no~ ~xtrAlimitemos en la consideraci6n d~ los elemen

tos subjetivos, por el peligro de caer en el terreno de la culpabili

dad, podemos l\Ceptar le presencia de estos elementos, sobre todo cua_!! 
do expres11mente el derecho vi~ente de manera indudable dR. 11 entnnder

que deben tomnrse en cuenta" (30). Este elemento subjetivo queda con~ 

tituído o sat.isfecho con el aprovechamiento del usurero, de la desve_!! 

taja del sujeto pasivo. 

No existe refer~ncias a elementos normativos en el tipo de usura. 

Sigu~endo un orden, hay que ver el aspecto negativo del tipo.- "Ee 

IR. no existencia de lR. norma a la cual referir el hecho'' (31); "la ª.!!. 

seucia de tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la per

secución contra el autor de una conducta no descrita en la ley, incl.!!. 

so aunque sea antijurídica" (32). Lo anterior indica que al tenerse -

una determinada conductn por mucho que esta sea antijurídica al no ea 

contrarse sancionada por un precepto legal, se está en la imposibili

dad de reprimirla y en su defecto, de castigarla. 

Retomando el tema de la tipicidad, esta es la a~ecuaci6n a la des

cripción del tipo; Asienta Jim,';nez de Asda, "lfl tipicidad es ln. exigi 

(J9) Citndo por Porte Petit ••• Op.cit. p.4~7. 
(~O) VidAl Riveroll, Carlos. El tipo y la Tipicidad. Revista de De 

recho PenR.l Contemporáneo. no.l~. ~6xico 1966 (enero-febrero), p.61.
(~l) Arroyo Alba ••• Op. cit, p.240. 
(~2) Porte Petit ••• Op. cit, p.465. 



da corresoondencia entre el hecho real y ln imR~en rectorn expresadn

en le ley en c11dA especie de infrnc-ci6n"; y Ji.,,linez Huerto.: "Adecun-
ci6n típico siRnificn, pues encuadrnmiento o subsunci6n de ln conduc

ta principal en un tipo de delito y suhordinoci6n o vinculoci6n nl -

mismo de lns conductns nccesorins" (33). Con los conceptos nntes enun 
ciados se esclarece qué es ln tipicidnd y por ende en •1ué consiste. 

Atipicidad.- La habrá cunndo no exist .. adecunción de la conciucta -
al tipo descrito por ln ley o por~ue no la describi6, corcuerdnn Jim! 

nez de Asún y Porte Petit, por otra parte Arroyo Alba nrirma ~ue ésto 

es "la falta de conformidad entre los elementos del hecho y los que -

componen el tipo legal" (34). 

La atipiuidQd puada tener lugcr cuenda fnlte cuAlq11iPra de los el~ 

mentes descritos por el tipo como puede ser: el sujeto activo, sujeto 

p&sivor conducta o hecho, objetos (jurídico y/6 material, según sea -

el caso concreto), medios de ~jecuci6n, referencias espaciales, refe

rencias temporales, referencias a elementos subjetivoR del injusto, 

referencias a elem~ntos normotivos. 
En el ilícito de usura no hny lugar a la tipicidRd por falta de r~ 

ferencins (espaciales, tempornles) ni por carenciR deelcmcntos norma

tivos, por~ue, siguiendo lo precisado en el tipo estos no son necosn

rios pnra dar vide a ~ste delito¡ pero existirl cuando falte alguno -

de los sujetos, de los cuales ninguno tiene calidad especial¡ al fal

tar el objeto en alguna de sus modalidades (jurídico o materiol), por 
ausencia de medios de comisi6n como es el aprovechamiento o por fal-

tar el elemento subjetivo, que en este caso es y coincide con el me-

dio de comisi6n por tratarse del aprovechamiento. 

Citados por Porte Petit ••• Op.cit., p.470 
Arroyo Alba ••• Ibíd, p.240. 
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C) AntijuricirlAd, y CPllSRS de .iustific•ci6n. 
Ln nntijur{dicidnd, dice Pnv6n Vosconcelos, "es ln -esP.nciR ele cual 

nuier dr.l ito sin necesi.d"d dft exp1·eqerlo P.n el texto legal" (35), por 

SU r1>.rte Jin1~nez iluertR anuncia "el aproVecha'11if'nto y declaraci6n de

f1Ue una conducta es antijurídico, presupone un 1>.nal!sis, enjuiciamie~ 

to o valornci6n. Cuando el juicio arroja como resultado la existencia 
de una relaci6n de contradicci6n o desarmonía entre la conducta del 

hombre y las normns del derecho nos hallnmos ente un acontecimiento 

injusto o ant.ijurídico" (36). 
Una vez comprohodo rrue une. conducta o hecho contravino el derecho, 

ea menester analizar sí hubo caus~s de justificaci6n, como n.specto n~ 

gativo de la anLijurícidad, los mismas que surgen cuenda "la conducta 

0 hechos realizados no sen contra el derecho sino conforme al derecho, 

y esta conformidad .,ueile provenir de la ley penal o de cue.lnuier otro 

ordenamiento jurídi.co público o privado" ( :17) es decir, h1ty de por "'.!?. 
dio un interés preponderante porque la mismR norma lo autoriza. 

En lo tocnnte a le usure, al reRliznrse la hip6tesis contenida en

el. nrtículo 387, fracci6n VIII del C6digo Penal scr6 considerada como 

nntijuridica, de no concurrir cualquiera de las c~usas de justirica-

ci6n (que arriba ge puntualiz6), verbigracia, cuando no existan cir-
cunstencias excluyentes de responsabilidad que la ley toma en cuenta

como parametro y determinar qué tan responsable puede ser el agente. 

Al respecto de estas, Jiménez Huerta asevera "Hallan encuadramien
to en este ~rupo diversas situaciones fácticas que, aunque investida, 

de perfiles propios para integrar cada una de ellas sendos institutos 

j uridicop.,nales, ofrecen como denominador común estar tlesprovis tos de 

ofensa alguna para los ideales valorativos de la comunidad, habida -

cuenta ele que encierran, encarn1tn y expres1U1 el juicio de lA ley en -
la valornci6n de los contrapuestos intereses" (38). 

A continuoci6n serán enunciadas lns causas ele justificaci6n consa
•radas en el Prticulo 15 del C6digo PPnal, y su operancia en cuanto -
al delito sometido n estudio, a saber: 

(95) Pavon Vnsconce•os ••• Ibid, p.172 • 
. (:1~) Jim~ne?: Huerta, Mariano. La Antijur!clicidnd. l'llprentn Univer

s1tar1R. México 1952, p.11. 
(37) Porte Petit, •• Ibiel, p.491. 
(:rn) Jiménez Hner~a, Mariano. Op.cit., p.193. 



Articulo 16.- 11 Son circunsta.ncias excluyentes ele -

responsabilidad penal: 

III.- Repeler el acusado una ngresi6n real, actual

º inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídi 

cos propios o ajenos, siempre que exista necesidad ra
cional de la defensa empleada y no medie prQvocaci6n -

suficiente e inmediata por parte del agredido o de la
persona s quien se defiende. 

Se presumir& que concurren los requisitos de la le

gítima defensa, salvo prueba en contrario, respecto de 
aquel que cause un dai'lo a quien atravlis de la violen-

cia, del escalamiento o por cualquier otro medio, tra

te de penetrar, sin derecho, a su bogar. al d~ su fnmi 
lia, a sus dependencias o a los de cualquier persona -

que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde

se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los

que tenga la misma obligaci6n; o bien lo encuentre wn

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que 
revelen la posibilidad de una agresi6n. 

Igual presunci6n favorecerá al que causare cualquieE 

daflo a un intruso o a quien sorprendiera en la habita

ci6n u bogar propios, de su familia o de cualquiera -

otra persona que tenga la oblignci6n de defender, o en 

el local donde se encuentren bienes propios o respecto 

de los que tenga la misma obligaci6n siempre que la -

presencia del extrai'lo ocurra de noche o en circunstan
cias tales que revelen la posibilidad de una agresi6n. 

IV.- Obrar por la necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o

inminente, no ocasionando intencionalmente ni por gra

ve imprudencia por el agente, y que liste no tuviere el 

deber jurídico de afrontar siempre que no exista otro
medio prRcticable y menos perjudicial a su alcance. 

v.- Obrar en for~n legítimn, en cumplimiento de un

d~ber jurídico o en ejercicio de un dere~ho, siempre -

que exista necesidad racional del medio empleado para-



cumplir el deber o ejercer el derecho. 

VIII.- Contravenir lo dispuesto en unn ley penal -

dejando de hacer lo que manda, por un impedimento le

gítimo;" 

La fracci6n III trata de ~a legitime defensa, que Jim~nez de Asáa -
conceptualiza ~sí: "La legítima defensa es repulsa de la agresi6n ile

gítima actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el 
Agresor, sin traspasnr ln necesidad de la defensa y dentro de la raci2 

nal proporci6n de los medios empleados para impedirla o repalerla"(39). 

Seg6n el texto legal y Jim6nez de As6a en el delito de usura cualquie
ra de los sujetos (pasivo o activo) puede ejercitar la legitima defen

sa, siempre y cuando se trate de un resultado que conlleve un peligro

inminente; pero en opini6n propia ~sta no en º"'"""' concurrible como -
excluyente de responsabilidad, pues nadie puede obligar a otra persona 

a que le preste dinero, o en su caso aceptarlo poniendo en peligro su
vida, m!s bien se trata de una situación en que se pide y otorga el -

pr6stamo en forma voluntaria como consecuencia de una necesidad, mala

si tuación o ignorancia. 

Fracción IV. - Estado de necesidad. Sei'111l11. Porta l'eti t "Eat.ame>s :tre!! 
te al Estado de necesidad, cuando para salvar un bien de mayor o igual 

entidad jurídicamente tutelado o protegido, se lesiona otrobien, igual 

mente amparado por la ley" (40). Se nota que ~sta causa.Do puade ser -

admisible en su totalidad, porque para hacerla valer se necesitan ele

mentos como "el pl!ligro real, grave o inminente" y por áltimo "que no

exista otro medio practicable y menos perjudicial", mismos que difícil 

mente pueden surgir del pacto o contratos usurarios. 

Fracción V.- Consagra el cumplimied.o de un deber.- Pav6n Vaaconce-
los declo.ra: "en el cumplimiento de un deber, la licitud puede emanar

directamente de un precepto legal que justifica la acci6n u omisi6n -

del agente, aunque normalmenbe se deriva de un mandato de autoridad -

que se apoya en la ley" ( 41). Es inadmisible 6sta excluyente de respo.a 

snbilidnd porque en el desempeño de un cargo y habiéndo recibido ma.nd~ 

(39) Jiménez de Asúa, Luis. La Ley y el Delito, 4a. ed. Ed. Hermes
• Buenos Aires 1963, p.289. 

(40) <>p. cit. p.539. 
(41) Pavón, •• Op. cit. p.173. 



to, no se puede realizar el delito de usura. 

La misma fracción V admite otra causal de justificación como lo es

el ejerci.::io de un derecho, "QUien actua en ejercici(,'de un derecho en 

la forma f1Ue la ley autoriza, no comete acción antijur.ídica alguna, -
aón cuando su comportamiento lesione o ponga en peligro otros intere-

ses humanos q~a el Derecho protege" expone Jim~nez Huerta (42). En la
comisión de la usura no se puede hacer valer que se actuó en ejercicio 

de un derecho para poder justificar la conducta antijurídica. 

Fracción VIII.- El impedimento legítimo segón se deaprende de su -

lectura, da lugar a una conducta omisiva lo que trae como consecuencia 
que no se configure, o dicho en otras palabras, que no pueda surgir a

-la vida del_ Derecho Penal la usura.. 

(42) Jim~nez Huerta ••• ibíd, p.209. 



D) Culpabilidad. IninculpAbilidad. 

La culpabilidad ea, du acuerdo a Cuello Cnl6n "un juicio do repro

baci6n por la ejecuci6n de un hecho contrario a lo mandado por la ley" 

( 49). 

i según alude el articuio B del C6digo Penal, la conducta puede -

presentarse en las siguientes formas: Intencional o dolosa, nu inten 

cionnl o culposa, (una forma excluye a la otra al realizar le. conduct~ 
o b"cho prescrito por la ley) y preterintenciono.l. 

Siguiendo el criterio de Mezger, este dice que la conducta ee dol~ 

sa "cuando R.lguien conoce las circunstancias de hecho y la signif'ica

ci6n de su ncci6n y ha admitido en su voluntad el resulte.do" (50), -

por su parte Jim6nez de AsÚft define Al dolo como 11 "pr0ducci6n de un 

reeul tado tipícamente Rntij uridico (o la omisi6n de une. acci6n esper.!: 

da), con conocimiento de les circunstancias de hecho que se ajustan 

al tipo y del curso esencial de la relaci6n de causalidad existente 

entre la manifestaci6n de voluntad y el cambio en el mundo exterior 

(o de su no mutaci6n), con conciencie. de que se quebranta un deber, 

con voluntad de realizar el acto (u omitir la acci6n debida) y con r~ 

presentaci6n del resultado (o de la consecuencia del no hacer) que se 

quiere o consiente" (51). Significa. que una persona actúa dolosamente 

-o.l ten·er presente .la previsi6n o representaci6n de lo que puede en -

momento dado ocurrir, y a~n as! no modifica su conducta y continua-

con ella para obtener el resultado deseado, lesionando con ~sta con-

ducta transgresora un bien jurídicamente protegido. 

Conducta no int~ncional o culposa.- Garrar' opina lo siguiente: -

"la culpa se define como la voluntorift omisi6n de dili~encia en el -

calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho" ; 

su esencia, de n.cuerdo a lo mentfestndo en ~ste mismo p'rraf'o estriba 

en dejar de lado la reflecci6n de tal f'ormu. que causa una ineptitud -

para conocer los consecucncin.s de la conducta; "si la actuaci6n se d~ 

be a la omi~i6n 1le previsi6n o la esperanza de que no acontezca el r~ 

(49) 
cional, 

rn~~ 
Cuello Cal6n, Eugenio. Derecho Penal. Parte Gral • .t:ditora Na
S .. A., 9a. ed., M~xico 1951. Tomo I, p.350. 
Cita.do por Vela Trevi~o ••• ~p. cit., p.210. 
Ibíd, p.211. 



resultado previsto. hay culpa" (52). 
El dolo tiene.diversas formes, a saber: el directo "cuando ~l sujs 

to sr. representa el rP.sultado penel.mente~ipii'ic,.do y lo qui.,rc". Dolo 

indirecto o de consecuencie necesaria, surge al actuar el agente "an
te la certeza de ~ue causRr' otros rP.sult~dos penalmente tipii'icados

que no persiguA directamente", pero aún previ6ndolo ejecuta el hecho. 
llolo eventual cuando "se desea un resultado delictivo, previ6ndose le 

posibilidad de que surjan otros no nueridos direct"mante". Dolo inde
terminado que consiste en la "intenci6n gen6rica de delinquir, sin prg_ 

ponerse un resultndo delictivo en especial~ (53). 

En l;:. u.:u:rn,. coMo YA f!P. vió en ca.pít.ulo anterior sólo e.dmite como

i'orma de conducta el dolo directo, porque el agente tiene conocimien

to pleno de aprov·echar le necesidad ap;remie.nte de una persona para 02_ 

tener ventajas usurarias; aquí el sujeto activo quiere, desea ese en

riquecimiento, por lo mismo actúa consciente que para lograrlo preci

sa aprovecharse de una situaci6n de necesidad a-premiente del paciente, 

eunoue vi6ndolo fríamente al usurero le importa exclusivamente reali

zar contratoe o convenios que a 61 le reporte lucro. 

Se puede mencionar que guarda cierta relaci6n con le culpa, la im

pericia y la ineptitud. La pri~ere puede conceptualizarse diciendo -

Que se trata de la incapacidad que tienen las personas para desempeffar 
tal o cual actividad; la segunda consistiría en Pusencia de capacidad 

pare realizar alguna actividnd. ~ientral la impericia se supera cnn -

la constancia no sucede igual con la ineptitud, y cada una por su lR

do originan tambi6n delitos culposos. 
Preterintencionalidad.- Es una figura en la cual existe una mezcla 

de dolo y culpa, segdn algunos autores. Hay dolo desde el momento en

que el comportamiento os antijurídico y va dirigido o encaminado a -

prorlucir un resultado típico, le nota caracte.rística la dar,¡ una fig.!!. 
ra típica de mayor gravedad que la inicialmente prevista sin embargo

esa cnnducta finalmente lograda era previsible y evitable. 

Uomo en el delito sometido a estudiü no cabe la menor posibilidad

de existir preterintencionalidad por ese motivo no ser& incluido su -
(ó2) Ibíd, p.23~. 
l53) C~stellanos Tena ••• Op. cit, pp. 240 y 241. 



concepto, por lo intraRcendente nue resulta pnra la usura. 

En lo usuro, como yr> '"' vi6 en cnpit11lo anterior s6lo ndmite como

f'orma de con<lnc ta el rlo lo, por tt:nerse el conoc i'llien to rl eno de oue 
se nprovechA lA. necesi:JAd ApremiAnte de unn persona pRTft obtener de 

elln ventnjes usurArins; nqu{ nl snjeto activo oniere ~btener ese en

riquecimiento, por lo mismo nctftn consciente que pnrn lograrlo preci
sn •provechRr de la situnci6n de necesi<ln<l npreminnte del pnciente, -
punoue viAn<lolo f'rínmente al usurero le importe exclusivnmente reali

zar contrntos o convenios que a 61 le reporte lucro. 

Inculpnbilidad.- "existir& siempre que por error o ignorancia in-
culpnblP f•lte tal conocimiPnto, y siempre que ln voluntad sea forza

da de modo que ne ~ctóe libre y espont6nearnente" (54), inJicn lgnacid 

Villalobos. De la anterior definici6n se desprende que el ~spccto ne

gativo de la culpabilidsd {inculpabilidad) tiene dos c~usas, a saber: 

la primera será el error, que se forma con l~ falsa apreciaai6n de la 
rcelidnd, es decir ~ue no existe Adecunci6n entre el coinocente y el

obj eto, tal como P.S re A lmen te; esto trae como resultado ~ue sur,i an V.!!, 

ria.s clAses de error: 

ERROR 

De derecho. 

esencial 

a.ccident11.l.- error en el ~olpe,
en la persone, y en 
el delito. 

Oe esta clasificeci6n s6lo tiene importancia el error esencial, el 

cual debe tener como nota. distintiva ser invencible porQue en caso cog 

trario resultará intrascedente para la conducta antijurídica, asimis

"'º no poclr' calif'ica.rse al ilícito de otra f'or"la más que de culpe.bil! 
dad. Olge IslPs M~~nllanes rpfiere "Sí el error es invencible no sur
~e ln voluntnd típica ~olose y tampoco la culposa. Si es vencible, no 

(54) Villalobos, Ignncio. Derecho PP.nnl Mexicnno, pnrte general. -
Ed. Porrún, s. A., Ml;xico Hl60, 2a. edici6n, p.411. 
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se configura el dolo, pero s! la culpa" (55). 

El articulo 59 bis del C~digo Panal vigente para el Distrito Fede

ral alude el error de Derecho, no le da el tr~to de excluyent~ de ln

responsabil idad pero dispone que al realizarse una conducta delictiva 

por error o ignornncin invencible de la Ley Penal o de su alcRnce, en 

virtud del Ptrn.so cultural y 1tislamiento social del s11j eto, se le im

pondr' hasta una cuarta garte de la pena correspondiente el delito de 

nue se trate o tratamiento de libertad, seg6n sen el cnso, es decir -
que la reformR trajo un articulo que modifica lA apreciosi6n del error 

de Derecho ntenuando la pena. 
A su vez el error esencial se subdivide en: error de tipo o sobr~

ln 11.ntijuricid'ld, por que el individuo "en virtud de un error esenci

al e invencible cree at!pica su actusci6n, lk considera licita, -
acorde con el Derecho, siendo en realidad contraria a la misma" (56). 

Y el error de prohibici6n o de licitud, consiste en que el autor al -
encontrarse ante el error invencible no considera prohibido el hecho

ej ecutado; puede suceder que el hecho est~ prohibido pero en el caso

particular se encuentra justificadn a virtud de una circunstoncia que 

realmente no tiene eficacia; y finalmente, que ese "error invencible

por creerse que el hecho, si bien prohibido, en P.l caso se haya ampa

rado por una causa de justificaci~n" (57). 
A criterio particulftr, es factible que surja a la vida jurídica el 

error de tipo por considerar el usurero QUP. es licito el préRtamo con 
interl.s elevado, que p11ede prestar libremente cierta cantidad a un S.!!, 

licitante y obtener lucro con el pacto o contrataci6n de réditos que

ª él no le parecerá desproporcionftdos y por lo mismo tampoco elevados. 
También puede surgir ol error de prohibici6n a licitud en la hip6te-

sis de que el sujeto. activo no considere prohibida su conducta, y en

el supuesto antes mencionado se:rii la misma situaci6n que ocurrirá en
el error de tipo o sobre la antijuricidad, sabe su conducta antijurid~ 

ca pero no tiene el conocimiento de que la conducta efectuada estl -
prohibida. 

(55) 
México, 
p.50. 

~~~~ 

Criminalia, Revista. Academia Mexicana de Ciencias Penales, -
D. F., Ed. Porr6a S. A., Año XLIV, Nos. 1-3, Enero-Marzo 1978, 

Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos ••• p.260. 
Ibídem. p.262. 



La otra causa de inculpabilidad es la coacci6n sobre la voluntad¡

pnrn ln intogrnci6n del dolo es preciso ln libre expresi6n de ln volu~ 

tnd 0 del ~uerer, sin embargo ~unndo nctón medinnte unn imposici6n se 

dice que esn voluntad estl reprimida mls no estl suprimide • 

En el delito que atañe, ln usura, puede operar 6sta causacomo excl.!! 

yente de culpa enmarc4ndolo,en el artículo 15 :f'racci6n VI del Códi

go Penal vigente parn el Distrito Federal y que reza así: 

VI.- "Obrar en virtud de miedo grave o temor :f'und~ 

do e irresistible de un mal inminente y grave en bie

nes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista 

otro medio practicable y menos perj.udicial al alcance 

del agente;" 

siempre que el peligro sea "serio de ll'anera que pudiera pesar decisi

vamente sobre la determinaci6n del inculpado y si el acto ejecutado 

120 es de tn.l manera dai'ioso que resul tft en me.rcada desproporci6n con 

el peligro evitado" (58). El temor :f'undado o vie corr.pulsiva obedece a 

unn cn11sn externa, caracterizado é~e por ser cierto, irresistible, B.!! 

:f'icientP. pe.ra provocar un 1nal inminente y grave e ir dirigido contra

bienes jurídicos propios o ajenos y que no exis~a posibilided de otro 
medio prncticAble. 

Existirá poca probabilidad de coacci.6n sobre la voluntq,d del suje

to pasivo, en ln misma proporci6n la existirá en el sujeto activo, a

menos que haya inter6s de obtener determinado bien en uno y otro pero 
en ese caso habrá acumuleci6n de delitos, o bien serán elementos con~ 

titutivos de otro delito. 

(58) Villalobos, Ignacio. Opus cit. p.412. 
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R) Imputabilidad. Inimputabilidad. 

La imputabilidad es "el conjunto de condiciones mínimas de salud y 

desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto típico penal, 

11 ue lo capacitan p11ro. respnncler del mismo", indico. Fernando CastellR.
nos Tena (43), por otro. ,~rte existe la opini6n ele Porte Petit: "el -

autor, para actuar como cause. psíquico. de la conclucte, be. de goza.r de 

querer y conocer, pues sólo queriendo y conociendo será susceptible -
captar los elementos ético e intelectual del dolo" (44). 

Pe.ro. r¡'.le nn sujeto sea considerA.do como imputable de algún hecho -

delictivo debe ¡:iozBr de dos clases de imputnb:i.lidad, estas son: g~ne

rica, al cubrir los requisitos establecidos en el C6digo Penal {con-

sisten en ser mayor de dieciocho años, no padecer cualquier impedimea 

to o tras~orno establecido por la ley y que haya realizado o realice

una conducta típica y antijurídico.). Y especifica, que funciona dire~ 

tamente en relación al caso concreto (45). 

Mientras que la in:¡.mputabilidad consiste .en· 11 ie. f'e.lta de desarrollo 

y salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facult.!!; 
des mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de cono

cer el deber; esto es, eq11e1las causes en las que, si bien el hecho -

es típico y antijurídico, no se encuentra el A.gente en condiciones tle 
que se le puede atribuir el acto que perpetr6n (46), sobre el mis~o -

teme Sergio Vela Treviffo dice "existe inimputebilidAd cuando se real! 

za una conducta típica y antijurídica pero el sujeto carece de le. ca
pe.cidad pera autodeterminarse conforme al sentido o de la :t'e.cul ta.d de 

compr~nsi6n o porque al producirse el resultado típico era incapaz de 

autodeterminarse" (47) 
Los menores de dieciocho affos no siempre son inimputables pero las 

medid~s que toma el Derecho y el Poder Judici~l con ellos, es el inter 

n.amionto en instituciones especiales donde se les ministre educaci6n-

(43) Castellanos Tena, Pernando. Lineamientos elementales de Der.
Penal, Parte Gral:, 20a ed. Ed. Porrúa S. A., M~xico 1984, p.218. 

{44) Porte Petit Candaudap, Celestino. Importancia de la Dogm,tica 
Jurídico Penal. Grk~ica Panamericana S.de R. L. M~xico 1954, p.45. 

(45) Cfr. Vela Treviffo, Sergio. Culpabilidad e inculpabilidad. Teo 
r!~ del delito. Ed. Trillas, M~xico 1973, p.34. -

(46) -!iménez de Asúa, Luis. Lo. ley y el c!Alito. 4a.ed., E:d. Hermes, 
Buenos Airea 1963, p.339. 

(47) Vela Treviffo, Ser~io ••• Op. cit, pp. 44 y 45. 
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y correctivos, mientras que son sustraídos de malos ejemplos, pera de~ 

pu~s reincorporarlos a la socieddad. Esto es, teniendo como base la -
transgresi6n del Derecho Penal, e los mayores de dieciocho eños se les 

aplicará la sa.nci6n convesi.iente. 

Respecto n ln salud y trastornos mentales transitorios o permnnen-

~es, el artículo lG, fracc.,11 del C6digo Penal indica: 

11.- "Padecer el inculpado, al cometer ln in:fr&..!l, 
ci6n, trastorno mentRl o desarrollo int:electual reta!: 

dado que le impide comprender el carácter ilícito del 
hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensi6n, -

~~copto en los casos en que el propio sujeto activo -

haya provocado esa incapacidad intencional o imprude~ 

cio.lmente 1
•; 

es decir que el individuo sea mayor de dieciocho afias, y al realizar -

la conducta antijurídica a'Ón siendo capaz psíquicamente, no. se encon-
traba en el estado psíquico necesario que le permitiese captar la rea-

1 idad. 
"En el tra,.torno mental transitorio (e involuntario), el individuo

se ve afectado en su capacidad de va.loraci6n por una. cause ajena e su

voluntad, de lo que resulta la. p~rdid11. de la :facultad de autodetermin!; 
ci6n estpndo en imposibil~dad de comprender lo antijurídico, esto du-

rante u~ lapso de tiempo" (48), 

Y en los casos de trastorno mental permanente, se toma como medide

de seguridad el recluimiento en insbituciones de salud mental; mien-~ 
tres que a los sordomudos transgresores de la ley penal serán recluí-

dos en establecimientos especiales para ser instruidos y educados. 

Cuando el usurero está dentro de alguno de los estados de inconcie~ 

cia por el empleo de sustancias embriaglllltes, accidentalmente será un

inimputable y no se le podrá exigir cuentas de su conducta. Al decir -
de las otra.s hip6tesis de sordomudez y minoría de edad se tomarán las

medidas necesarias y se aplicará la sanci6n correspondiente al caso -

e onc:reto. 

(48) Vela ••• ibíd, p.57. 



P) Punibi l idA.d y excusas absolutorias. 

PunibilidAd s criterio de 01ga Islas Magallanes es "conminación de

retribuci6n penal, fol·mulada por el legislador para la. defensa~e la -

sociedad y determinnda por el valer de uno o más bienes jurídicos" (59) 
• en cambio Fernando Castellanos opina que "la punibilidad consiste en 

el merecimiento de una pena en funci6n de la reA.li~aci6n de cierta cog 

ducta" (60) aunque tn.mbi6n puede tener las siguiente" acepciones: Mer.2 

cimiento de pena.a, Conmine.ci6n estatal de imposición de s1>nciones si -

se llenan los presupuestos legt>les y por 6ltimo la aplicación f~.cticn.

de las penns seffAlndns en la ley. 

RespecLo d& si la pun9bilidari es elemento esencial del delito, Fer

nando Castellanos Tena, Re61 CarrancA y Trujillo (este 4ltimo opina de 

las excusas absolutoriRs "que tales causas dejan subsistir el carácter 

delictivo del acto y excluyen s6lo la pena") y el Doctor en Derecho -

Celestino Porte Petit (que pronuncia "cuando existe una hip6tesis de -

ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, concurre una conduc

ta o hecho, típicos, antijurídicos, imputables y culpables, pero no p~ 

nibles en tanto no se llene la condición objetiva de punibilidad lo -

cual viene a confirmar que 6sta no es element6 sino una consecuencia -

de1 delito") (EH) le niegan ol carácter de elemento esencial del inju..!l. 

to, porque al considerarlo como tal cuando concurran los demás eiemen
tos y s6lo falte éste, se esta.ra en presencia de un caso de atipicidad 

por falta de punibilidad. 

Y por lo que corresponde al usurero, merece le imposici6n de una -
pena conforme al articulo 387 fracc. VIII en relación al art. 386 del

C6digo Penal, san embargo el asunto no queda ahí pues el art. 28 del -

C6digo de Procedimientos Penales nutoriza al Juez, una vez comprobndo

un delito, para dictar providencins necesA.rias para restituir al ofen

dido en el goce de sus derechos que es~en_justificadoa. Por otro lado

también se faculta al Juez parR considerar el perjuicio que le ocasio

nó a la persona o a. sus ·fami 1 ia.res y que se inser-1,ará al dictarse sen

tencia bajo el titulo de Repara.ci6n del Daffo¡ la reparación del da.ffo--

59 
60) 
61) 

Criminalia, Revista. Ibídem, p.45. 
Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos ••• p.273. 
Cit1><los por Fernando Castellanos. Op. Cit., pp. 274, 275 y 27~. 
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comprende lé restituci6n al sujeto pasivo de lo ~ue el Rujeto activo
ob~uvo por cual~11ier medio ilícito, o bien en una indemnizaci6n con -

el consn.hido pago de danos y perjuici~s. 

~o tiene caso repetir el contenido del Capítulo IVi tema 1 1 en tr~ 

tlindose de la lesi6n y la reducci6n de intereses en el contrato de m~ 

t•10 con interés, y las nulidades. 
Tiene m4s rigor el resultado en materia penal cuando se efectu6 -

una denuncia por usura, pues tien~ como efecto que al dictarse la se~ 

tencia respectiva, en principio se declara la existencia del delito -
ya mencionado y en seguida se condenará al pago de daños y perjuicios 

m'~ la rastiLuci6n. LA libertad bajo cauci6n~ucdc ser solicitRdn --
siempre que la pena corporal no sea mayor de cinco años, para lo cual 

se deberli estar;.~· al monto de los réditos o lucros estipulados que a

su vez deben ser superiores a los usuales en el mercado. 

Excusas absolutorias.- La punibi~·ided no estÁ. eximidq de aspecto

negetivo, como lo son las excusas absolutorias, mismos ~ue Ji~éne2 de 

As6.a define de la siguiente forma: "Son causas de impunidad o excusas 

absolutorias, lns que hocen ~e un acto típico, antijurídico, imputa

ble a un autor y culpable, no se asocie penn alguna, por razones de -

utilidad pública" (62). 
Entre ln.s consecucncies que se!'iola Fernando Ca.stellanos Tena estan 

las siguientes: Excusa en raz6n de mínima temibilidad, artículo 375 

del C6digo Penal vigente establece que cuando el valor de lo rabado 

no exoeda de diez veces el s!.ario, el infractor lo restif.uya espontá

nenmenter pague loa daños y perjuicios causados antes ~ue la autori-
dad tome conocimiento del delito y que el robo no se haya efectuaGo -

con violenciuf No tiene operancia en este delito porque debe tratarse 

de un roba. Excusa por inexigibilidad de otra conducta, s6lo puede a

legarse en caso de inculpabilidad, por tanto,. no es aplicable al del!. 

to de usura. 

(62) Jim~nez de Asúa, Luis. Op. cit., p.43a. 
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'fli2<1A II .- FOR.\IAS DE APARICION IJ8L DELITO DE 

USURA. 

' A) Consumaci6n. Tonta.ti va. 

Franc.Psco Antol i sei toma en cuentP. que el "del i te es consumkdo CUll!l 

do el h"c~o concreto responde exF1cta y complPtamente al t.ipo abstr11.c

to delineado por Is ley en una normn incriminRdora. especial" (63); -
~i entra8 Jim,ne~ Huertn 9effnln que cuRnde "el sujet.o nctivo obtiene -

ventajAs usurAriAS al suscribir el sujeto pasivo el contrAto o conve

nio en el cual quedan establecidos r'ditos o lucros sup.,riores al me_!; 

cAdo" (64}, se estará en presencia ele! delito de usuro. consumo.do. Opi 

ni6n contrarie es la de Manzini al expresar el siguiente criterio: -
"l ~ consumacl6n del delito se realiza apenas se ha hecho dar o prome

ter el usurero la cesi6n usuraria" (65); por su parte Arroyo Alba ex

presa "no en todos los fro.udes, en tratándose de los específ'icos se -

puede apreciar el momento de consumaci6n", verbigracia las fracciones 

I, VIII; y X del artículo 387 del C6digo Penal (66), al respecto exi~ 

te otro criterio más "si se sigue la premisa 'se hiciere prometer o -
dar' será suficiente ~ue el necesit~do acepte las condiciones que le

impone el usurero parR 'JU e el delito quede consumado" (67). 

De lAs anteriores exposiciones, puedP. deducirse que para el dere-
cho penal la consumnci6n del delito en estudio será cun.ndo al S't,jeto

activo o infractor se le entregue o prometa los intereses pactados, -
porque suele suceder que el lucro o ventAjns usurarias no hay~n sido
reAlriente entre~adas. De to,d_as rr.anerP.s el usurero buscar~- l" t'orma ele 

(íl~) Antolisei Prancesco. Mnnual de Derecho Pennl.IPRrte General,
TrA~. de Juan del flosal y Angeí Torio, Bu!'!nos Aires, Arg.· .&i.UTEHA, 196~42 {64) Jim,nez Huerta, !.lnriano. Derecho Penal ~fexicano. l'omo IV. La-P· 
Tutel" Penal del Patrimonio. Ed. Porrila ::;. A. 3a. ed 1977 213 

(65} Manzini, citarlo por Mendoza 'rraconis, •José Rafael. ~sfu'dio ·,.a 
bre el ¿P.lito de Usura en el Der. Ven~zolano, Revista Jurídica Venoz~ 
lRnR, l'o~o XIV, No.3, 46x. mPyo y junio de 1963, pp.260 y 261. 



RDrnntiznr el cu~plimieuto de la obligRci6n ya seA que esa ventaja o
lucro sen obtenido posteriorm~nte en forma peri6dico, o en el momen

to de celebrar el contrato o convenio al retener una parte de la can

tidad prest~da por cuenta Je intereses, o bien exig~ alg6n título de
cr6di to, tambi6n puede efectuar el pr6stamo sobre el título de propi~ 

dad de cualquier inMueble que crea suYiciente como garantía. 

Los concevtos "entregue o prometa los intereses pactaJ.os" viene a

sar reforzada por la tesis emitida del Tribunal Colegiado en Materia

Penal del PriMer Circuito y que es reproducida parcialmente aoul, a -

saber: 

"Fr1utde por usur1t.- El delito se comete, a6n cuando 

el sujeto activo no hubiera obtonido todo lo ~ue pre-

tendía, puec querln inte~rnrlo nl momento de celebrnrse

un pacto con intereses muy superiores a los usuales en 

el merc&rlo,. •• !' 

lo cual indica segdn ln presente tesis, que se consuma lR usura desde 

~ue se celebra un pacto y no solamente por la entrega o simple prome

sa. (Ea exposici6n complota de la tesis arriba transcrita será en el

cap!tulo siguiente, tema respectivo). 

La ·tentativa consiste seg6.n Cuello Cal6n en el "caso de desistimi

ento propio y voluntario el que desiste quedará excen&o de la pena e~ 
rrespondiente a la tentativa del delito cuya perpretaci6n intentaba,

pero responderá de los hechos realizados hasta el momento del desisti 

miento si fueren punibles"(6B). "La tentativa es admisible, cu0tndo la 

serie de los actos id6neos par~ la conclusi6n del contrato usurario -

se interrumpe por circunstancias independientes de la voluntad del -

culpable" (69). 
Antes de continuar con la exposici6n de la tentativa, no estñ por

dem~s puntunllzar que ln mismn se clasifica e~ ncnbada o frustrsci6n
•aquelln en que se ejecutaron todo~ los setos pero por causas ajenas-

(66) Op. cit., p.253. 
(67) Encicloriedln Jurídicn OMl>BA, ·romo XXVI (tasa-zona), b:d. Biblio 

gráficn Argentin2 1968, p.566. -
(RA) Cuello Cnl6n, Bugenio. Der, Penal. Parte Gral. Ed. Nacional,-

S. A •• ~éxico 1951, Tomo I, p.541. 
(69) Maggiore ••• p.156. 



n lP voluntnd del Pqente no se renliz6 el delito", e in~cabAda en la

cual "no lleqen n reolizArse los petos para ln consumnci6n del delito 

pues exiq& desistimiento rlel agente" (70). 

De lo referido sobre tentativa y consumaci6n, se destaca que los -
Autores citados son m's loe inclinados p~r el criterio de que el delA 
to de usura no admite tentativa y s6lo puede surgir a la vida del De

recho Penal cuend~ ya se consum6. Esa consumaci6n consiste en la entr~ 

ga o promesa, a6n cuando no existe Jurisprudencia al respecto tanto -

los autores como Jim~nez Huerta, Manzini y la tesis del Tribunal Cols 
ginrlo en MateriP Penal del Pri~er Circuito denotan que no es admisi-

ble; en opini6n personal se estima que la tentativa si puede darse en 
contadísimas ocaciones. 1>l1es es comán y m~s fnctihle que Ct?nndo ~e 

tengn noticia del ilícito ~ste ye se haya consumado. 

(70) Arroyo Alba ••• Op. cit. p.25a. 
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B) AutorÍP. y participaci6n. 

El tipo dencrito en la fracci6n VIII, artículo 387 del C6digo Pe-

nal vigente para el Uistrito Federal, contempla que so~ una persona -
el sujeto activo o agente, pero no por eso deja de existir la posibi
lidad de un autor, un cómplice, coautor o tambi&n un encubridor, a s~ 

bar: 

Art. 13 (del ordenamiento arriba citado).- "Son 

responsables del delito: 
1.- Los que acuerden o prepnren su realización. 

~ trata de la responsabilidad que adquieren les personas que aportan 

mera nctividad intelectual, en el su~1esto de que el hecho o conducta 

ilícita se realicen. No tiene importancia pera la usura. en el sentido 
de que no se necesita de una preparación anterior pues el autor no -

sahe quién acudir~ a celebrar con &l contrato o algún convenio. 

II.- Los que lo realicen por ni. 

Es el ceso del autor material, es.la persona que directa y física

mente ejecuta el ilícito, se trata del usurero. 

III.- Los que lo realicen conjuntamente. 

Las personas que ejecuten el delito reciben el nombre de coautores 

porque todos ellos tienen participaci6n en 61; en la usura hay posib! 

lidad de existencia de coautores o coautor. 

IV.- Los que lo lleven a cabo por medio de otros. 

El autor mediato, según se establece en la fracci6n que entecede,
es la persona que delinque por medio de otro pues le sirve como ins-

trumento. No puede descartarse su existencia en l~ usura, es decir :b::'t> 
puede haber un autor mediato. 

V.- Los que determinen intencionalmente a otro a 

cometerlo. 

Ksta fracci6n se refiere al autor intelectual como la peroona ins

tigadora o inductora de otra para le realizaci6n del hecho delictivo. 

La persona que induzca aotra a prestar dinero con interós elevado, es 

autor intelectual, esto en el caso concreto del artículo 387, fracción 



VIII del C6cligo Penal. 

VI.- Los que intencionalmente presten nyudn o ag 

xilien a otro para su comisión. 

Se trata de los cómplices o auxiliares indirectos, porque contri

bu_yen 0 intervienen secundn.riament .. para Ja obtención de un result.a.do 

eficaz, pero sin llegar a ser un auxilio necesario o indispous~ble. -
En trat,ndose de la. usura puede ser c6mplice la persona encarg~da de

rel ac ionar a los ignorantes o necesitados con el agente. 

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución

auxilien al delincuente, en cumplimiento a una pr~ 

mesa anterior al delito. 

Como sucede cen él o los ericµbridores, en la usura os factible e~ 

contrar esta participaci6n ya sea por un e.cuerdo ant.erior o pravenga

de uno posterior ~la realización del hecho. 

VIII.- Los que intervengan con ot.ros en su comi~ 

si6n, 11unq11e no conste quién de ellos produjó el r.!!. 

sultndo". 

Es la hip6tesis de respons1tbilidacl correspectiva frente a la sit.U,!!; 
ción de no conocer con cert.eza quién fue el autor mat.erial, de ent.re

los concurrentes, nún cunndo se les i~pone una sanción especial esta

forma de porticipaci6n no ea trasced•mt.e para la. usura. 

De todo lo mencionaclo en éste inciso puede deducirse que la parti

cipaci 6n es ~a volunt.aria cooperaci6n de varios individuos en la rea

lizaci6n de un deli~o, sin que .. 1 tipo requiera esa pluralidad" (71), 
porque se habla de varios individuos que conjuntamente realizan un -

mismo delito. 

(71) Cnstellanos Tenn, Fernando. Lineamientos Elementnles de Der. 
Pennl. Pnrte Gral., 20n. edici6n. ~d. Porrú~, S. A., Y~xico 1984, p.-
289. 



C) Concurso de delitos. 

Al decir del concurso de delitos, Frnncesco Antol isei declara 

"existe ••• , cuando un individuo violo varias veces la l~y y debe res

ponder, por ello, de varios delitos" (72), esto sucede cuando el suj~ 
to es autor de varias infracciones penales. 

Ahora bien el concurso de delitos puede ser ideal o material. Sor' 

ideal cuando un individuo "por medio de una ooln RCci6n u omisi6n ••• -
se llenan dos o más tipos le~Rles y por lo mismo se producen diversas 

lesiones jur{dicns, n:fectándose, consecuentemente, vnrios intereses -

tutcledcs por el Derecho" (73). 
El artículo 18 del C6digo Penal refiere: 

"existe concurso ideal cuando con una sola conducta se 

cometen varios delitos ••• '' 

Lo cual lleva a leer lo dispuesto por el artículo 64 del código -
antes citad• y que ta.mbián se refiere al concurs., ideal: 

"en caso de concurso ideal, se aplicar& la pena corre• 

pondiente al delito que :nerezca lt1 mayor, la cual se -

podrá aumentar basta en una mitad más del máximo de ª2 
ración sin que puedo exceder de las m'ximos seffaladao
en el Título Segundo del Libro Primero". 

Y con respecto a lo anterior, en el capítulo correspondiente a pri 

sión del c6digo penal se indica que ser~ de tres dÍRS a cuarentn affos. 

Es decir que el m~ximo señnlAdo como pena corporal es de cuarenta RñoR 

y en bAse n ello se calculará el aumento consistente en una mitad más 

<lel máximo de la pena. corporal ya mencionada. 

Y existirá concurso material cuando un sujeto comete varios deli-
homog&neos o heterog6neos como resultado de varias conductas típicas, 

antijurídiG°ns y culpables, a lo que el artículo 18 del mismo ordena-

miento penal dispone quo existirá co~curso real o material, cuando -

con pluralidad ele conductas se cometen varios delitos. En consecuen-

cia habr& de remitirse al artículo 64 del multicitado c6digo, p&rrafo 

(72) Antolisei, Francesco. \!anual de Jlerecho Penal, Parte Gral., -
Traduc. de JuRn del Rosa.l y An~el Torio,.Ed.UTEHA, Buenos Aires, 1960,~37• 

(73) Cllstell¡¡.nos, Ten ..... Ihíd, pp. 301, 302. 
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segundo, a seber: 

"En cnso de concurso reAl, se impandr~ lR pena co

rrespondiente nl delito que merezca la mayor, lR cual 

podrñ au~entarse hasta la suma de lns penas correspon 

dientes por cada ~no de los demás delitos, sin que -
exceda de los m~ximos señalados en el Título Segundo

del Libre Primero", 

Al vaciar el contenido de les párrafos precedentes y para concluir

el presente capítulo, no queda más que decir que la ueura puede reve~ 

tir unicamente la forma de concurso real o material de delitos, no -

así en el caso del concurso ideal o formal, esto se desprende de la -
expcsici6n de sus respectivos conceptos. 
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CAPITULO IV.- GONSIDERACION DE LA USURA. 

TEMA 1.- EN MATERIA CIVIL. 

Rejina Villegas seilala que para existir el contrato de pr6stamo, -

este necesita de: Elementos esenciales.- como lo es el objeto. Pueden 

ser en materia. de pr~sta.mo o mutuo s6lo los bienes fungible"• corpor.!!. 

les o incorporales, consumibles por el primer uso, 

Elementos de v'lidez.- Es necesaria la capacidad especial para en.!!. 

jenar, pues como se trata de un contratv traslativo de dominio tanto

mutuante como mutuatario ejecutan actos de dominio, por lo cual es n~ 

cesaría la directa administración de los bienes, que no puede tener 

un incapaz (l). 
Continua exponiendo: est~n relacionados la lesi6n, usura y los coa 

veníos leoninos, de tal forma que los tres representan pérdidn para -

una de las partes y gnnancia para la otTn; en los C6digos Civiles de-
1870 y 1884 se reglament6 unicamente la lesi6n para el contrato de -

compraventa y ln prohibici6n de pactos leoninos en la sociedad, no -

siendo así en el contrato de mutuo en el que se respet6 la Autonomía
de la Voluntad y la Obligatoriedad de los contratos que en la actual! 

dad se sigue considerando como primordial, como la Ley Suprema del N~ 
gocio Jurídico; esto d~6 origen al contrato de mutuo con interés, si

endo 6ste desproporcionado, Para aminorar los· estragos que hacía en -

el patrimonio el mutuo con inter6s, los C6digos Penales tomaron car-
tas en el asunto operando el Principio de Reenvi6 (consistente en que 

una ley se remite a la norma hecha para el caso concreto y evitar do-

(1) Cfr. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Tomu 
IV Contratos. Editorial Porr6a q, A., l2a. edición, ~6xico 1980, p. -
19~. 



ble regulaci6n de una hip6tesis) (2). 

Siguiendo su p~nsa~iento destaca, como el C6digo Civil ~exicano t2 
m6 rlel C6digo Alemán (art. 138) y del süizo (ari. 21) la conceptuali

zaci6n de la lesi6n, protege de la misma forma al mutuatario, de una
posibl e explotRci6n indab~da por ignorRncin, miseria o inexperiencia 

para pactar intereses elev~dos. Como aón persiste la tendencia de co~ 
siderRrlo negocio v~lido y mAs todavía, se le per~ite que s~rtn sus -
efectos, IR soluci6n más pruden~e es que el Juez que conozca de la l! 

tis hagn unn reducci6n equitativa de los intereses desproporcionados, 

lo cual no opera rotraActivamcnto por tan~o lata soluci6n ~ futuro no 

es de gran ~yuda. Por supuesto que si se invoca la nulidad esta abar

cará las prestnciones anteriores ya p~~adas. 

De lo anterior se desprende que el mutuatario tiene dos acciones,

una acci6n civil median1;e la cual puede lograr una reducci6n si logra 

demcstrar que se encuentra dentro del supuesto normativo, y la penal

pnra que en caso de conCigurarse el fraude eapecífico consagrado en -

el artículo 387, fracci6n VIII del C6digo Penal, opere la restituci6n 

y su consabido reparaci6n del daHo (3). 
En l& lesi6n se toman en cuenta elementos subjetivos como son la -

suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, a la vícti

ma del ~ucro desproporcionado y excesivo se le otorga el derecho de -

pedir IR rescisi6n del contrato o la reducci6n equitativa por el lep

so de un affo; al respecto, el artículo 2228 del C6digo Civil pera el

nistri to Federal contemplo la hip6tesis de que un acto no solemne si
se ve afectRdo de lesi6n, 6rror, dolo, violencia o incapacidad de cuAl 

quiera de les partes producirá la nulidad relativa del mismo (4), 

En la actualidad es difícil encontrarse con una persona aumamente

ignorante, de no ser que esta situación se deba a lo apartado o aisl~ 
do del lugar donde viva, esas situaciones subjetivas parecen imposi-
bles de dsi.rse pero como toda regla existen sus excepciones, nunca :fal 

ta una persona víctima de un malicioso, o de un aprovechado. 

Ortíz Urquidi expone que la lesi6n tiene fundamento en el concepto 

Ibid~m, pp.192 y 19~. 
Cfr. Rojina Vil legas ••• op. cit. 11p.19~ y 194. 
Ibídem, p.194. 
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de lo de9proporci6n evidente de prestaciones, y es ol C6digo de 1928-
el que reglnmenta la lesi6n como vicio subjetivo-objetivo, porque el

consentirniento del perjudicado est~ viciado por eso es subjetivo, ob

jetivo pc.r•p10 al poncrge de manif'iesto la desproporción en las prest~ 
cione9 c.st,.blecidas por lo:- contratantes tiene un resultado que auna

do al aspecto subjetivo ne~esnriamente recibe su sanci6n (5). 

Por su pRrte Borja Soriano al respecto dice "el perjudicado tiene
derecho de pedir la resciei6n del contrato y de ser 6sta imposible, -

la reducci6n e<iuitativa de su obliitaci6n", continua "la palabra resc!, 

si6n est& tomada como sinonimo do nulidad" (6), por otro lado Ortíz -
Urquidi ree•J'11!, ""!: "lA r .. ,1t .. de CRp1>cidA.d, voluntRd no viciada y la

forma, sie.,,pre produce nulidad relativa" (7) y dará lugar a la confi.!: 
maci6n cuando aesa el vicio motivo de la nulidad (artículo 2233 del 

C6digo Civil). 

Pero de acuerdo a la materia de estudio el mutuo con inter~s, pro
pinrnente la usura, el articulo 2396 del C6digo Civil establece que -

cuando se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor -

despu~s de seis meses de celebrado el contrato y una vez que di6 avi

so con dos meses de anticipaci6n puede reembolsar el capital antes de 

f'enecer el término f'ijado; en concreto, "exi~t• la obligación de res

petar e1 contrato de mutuo 4urante ocho meses" (8). 

Al préstamo con inter6s se le ha sometido a régimenes diferentes,

como son: la prohibici6n absolutar prohibici6n relativa y el de liber 

tad. El fégimen que adnpta el C6digo Civil mexicano as! como el de C2 
mercio es el opcional. La prohihici6n absoluta as! como el de prohib!. 

ci6n relativn no produjeron res11lt1ul.>R sati,.f'Actorios e.n los lugares

donde fueron adoptados, en lo tocRn~e al de libertad se debe atender
al rie~go que la operación conlleve, f'ij~ndose libremente en el con-

trato un interés de acuerdo a las circunstancias que prevalezcan; se
consi<lera '!UP. el contrato de mutuo es un préstamo en el que no se es-

(5) Cfr. Ortíz Urr,uidi, Radl. Derecho Civil. Parte Gral. Ed. Porrda 
S. A., M6xico 1977, pp.308 y 389. 

(~J Borja Soriano, Manuel. Teorí~ Generkl de las Obligaciones, 3a. 
eclici6n, Ed. Porrúa. S. A., México 1959, Tomo I, p.271. 

( 7) Ort!z Urquidi. •• Op. cit.• p.555. 
(8) Roji.na Villegas ••• !bid, p.195. 
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to.blece interés, em¡>ero, de ecuerdo nl C6digo Civil se permite estip,!! 

lar intereses que consisten en dinero o en género, mismo que a su vez 

puftde traducirse en :1n interlts legal o convencional. Respecto el in-

ter6a legal este es fijado poT la Ley (propiamente po~ el C6digo Ci-

vil 0 C6digo de Comercio según la materia de que se trate) mientres -
en el convencional las partes convienen en- qué tipo de interés ha de

pagarse. ( 9) 

El inter613 convencional siempre es superior al legn.l ----~...,T lo -
cual en la mayor!n. de los casos deriva en usura, problema que desde -

tiempo.átras el legislador ha tratado de solucionar y a su vez evitar 

lo.s consecuencias que trae consigo, de tal forma que el interés sea -

tan desproporcionado que haga creer que se ha abusado del apuro pecu

niario, inexperiencia o ignorancia del deudor; éste puede pedir al -

Juez que considere las especiales circunstancias del caso y reduzca -

equitativamente el interbs al tipo legal {10). 

"El mutuo trnnsmit.e la propieda de la cosa, dice Ram6n Sil<nchez Me

dal, obliga a devolver otro tanto de la misma es,ecie y calidad; la -
p6rdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor la sufre el deu-

dor por haber trnnsmitido la propiedadt' El Código Civil ofrece prote~ 

ci6n al deudor en relación de los intereses futuros y aún no pagarlos, 

"mientras que bajo el delito de fraude el Código Penal en s11 artículo 

387 fracción VIII restituye los intereses cobrados con exceso, y la -
nulidad protege el pacto de anatocismo" (11). 

Según Rojina Ville~ns el anatocismo es el "pacto en virtud del cual 

convienen acreedor y deudor, mutuante y mutuatario c¡ue los intereses

se capit.alicen y produzcan a ~u vez nuevos intereses, al respecto el

articulo 2397 del C6~igo Civil declara nulo convenir de antemano que

se capitalicen intereses· y produzcan nuevos interesesn (12). El anat~ 
cismo produce la nulidad absoluta del contrato (13). 

Pero una v0z que ha surgido e. la vida jurídica el contrato de mut~ 

(9) Cfr, Pina., Rafael de. Elementos de D«recho Civil Mexicano. Con 
tratos en particular. Volúmen IV. Ed. Porrúa S.A. • ~~xico l974, 3a..= 
edición, p.95. 

(10) Pina, Rafael de ••• p.95. . 
(11) Sánchez Medal, Ram6n. De los Contratos Civiles. Teoría General 
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con interés, no está excento de verse afectado por la Teoría de la Im 
pr~visi6n, verbiRrncin, cunndo ol deudor se ven imposibilitndo e cum

plir con su obli~Rci6n de pago, debido a una crisis económica, el Juez 
estará en aptitud de reducir equitativamente el monto do sus oblignci2 

nos (14). 
' Por su par~o Ram6n S{nchoz ~odnl expone que para justificar la ob-

tenci6n de interés en el préstRmo se hizo alusi6n Rl peligro de una -

demora en el p•~o, peligro de perder y no cobrnr el capital, da~o o-

mergente por ln priv•ci6n temporRl del c~pital, lucro cesante que so
dorivq de la pérdida de oportunidades de hncer inversiones productivas 

con el capital y el decreciente poder adquisitivo de la moneda (15). 

Erectivn~cnto hny ~ue considerar que el prestamista corre el ries

go en primera do que no cumplan con el pago, o que exista demora en -

el cumplimiento de la obligaci6n de pagar determinada cantidad y por

si ruera poco también debe sufrir las consecuencias que le traer' ga

rantizarse con interés alto con relaci6n a los legales, el prestata-

rio puede acudir ante un Juez que debe hacer una evaluaci6n y que ti~ 
ne la capacidad de reducir el pago de intereses altos al tipo legal,

pero en qué va a fundamentar su criterio de que realmente se trata de 
intereses usurPrios si no hay abundRncia de tesis, menos aún existen

varias Jurisprudencias. 

Para ilustrar la situaci6n de considerar qne un préstamo es usura

rio se expone un11 p'1rt.e de la tesis del Tribunl!ll Colegiado en materia 

Penal del Primer Circuito: 

•• ••• como es el caso en el que se presta una suma de -

dinero, gArantizada con bienes muebles con un valor de 

cuatro veces el importe del préstamo, qne el acreedor
recibe y conserva en su poder, fijando el cincuenta 

por ciento de interés por cada 1uince días, lo cual --

del Contrato. Coutratos en especial. Registro P4blico de la Propis 
da1l. Ed. Porr6.a S. A., México 19R2. 6a. ed., pp.182 y 186. 

(12) Rojina Villegas, Rafael. Op. cit. p. 195. 
(13) Cfr. Pina, Rafael de ••• p.96 
(14) Cfr. Rojina Villegas ••• p.196. 
(15) Cfr. Sánchez Modal, Ram6n. !bid, p.1R7. 
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significR, un mil doscientos por ciento anuRl, siendo

notoriame11tc usurqrio, si se toma en Cllenta que n6n en 

la actualid~d, dn la que los índices de interes banca

rio han llegado hasta el sesenta y dos punto cuarenta

por ciento anual, y con mayor raz6n en la ~poc~ en que 

se cometieron los hechos delictivos, diciembre de mil
novecientos setenta y cinco, en la cual los !ndices•de 

inter~s usuales en el ~ercado eran inferiores al treig 

ta por ciento si.nual, .• •" 



TDIA 11 .- g·· EL AMBITO MERCANTIL. 

El C6dign de ComeTcio pertenece a la corriente que desconoce todo

efect.o a la lesión, de ta.l forma que en su artfc·.ilo 385 establece que 

las "rent11.s mercantiles no se rescidirÁn por causa de lcsi6n", en vi!: 
tud de lo cunl Rorja Soriano expresa que "la legislaci6n mercantil, -

por la r~zón evidente de que, en la vida civil podían en Liempos pasa 
dos la equidad y la justicia reaccinnAr en esta forma, sin gran peli

gro, contrn el abuso d~ la mala fe, en el comercio era peor el reme-

dio que la enfermednd, pues el peligro de la inzub=istencia del con-

trato habría de paralizar las energías comerciales, dificultando su -
exif'tencia. l'or eso la rescisión por lesi6n no es admisible en lo me_t 

cantil" (16). 

Una vez esclarecido que la lesi6n no puede tener lugar en materia

mercantil, pues al demandarse la rescisión trae consigo la insubsis

t.encia del contrato, se discertará sobre el pacto de intereses que tau 

to en Derecho Civil como Penal no ha lugar, sí estos son excP.sivaMen

te elevados. 

El mutuo mercantil se caracteriza porque "el préstamo se contrae -
en ol concepto y con expresión de que las cosas prcstRdas se destinan 

a actos do comercio y no a necesidades ajenas a éste" (articulo 385 -

del Código de Comercio), además por ser celebrado "entre comerciantes, 

en cuyo supuesto se presume, salvo prueba en contrario, dicho destino 
o :finalidad" (artículo 75 fracci6n XXI y 358 in f"ine del Código de C.e, 

mercio) (17). No existo problema al pactarse pago de intereses, Mas -
cuando ~stos son mor•torios puedeu ser estipulados diferentes del nu~ 

ve por ciento anual (18). 

"Se clasifica como mercantil, si el prestamista hace de la conce-

sión de pr6stamos su pro:l'esi6n o bien cuando un empresario reciba el
présta'llo destinándolo a la explotaci6n del comercio, 0 in<iustria a --

(I6)f;l1tnt:el Borja Sorian<'.', cit~do por Raúl Ortíz Urquirli, op. ci.t, 
P• 390. 

(17) S4nchez Yedel, Ram6n ••• ibíd, p.181. 
(18) Ibínem, p.1R7. 
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~ue se dedica", reputo Omn.r Olvera de Luna (19), sigue diciendo que -

aunque es un con~rato bilateral, todas las obligaciones estan a cargo 
del mutu~tnrio o receptor del préstamo que consisten en la entrega de 

lo prestado en tiempo y lugar pactadod y de no ser así so presume que 

como comerciante tiene biepes del comercio o de la industria que expl,2 

ta, y es entonces que puede acudir al juicio que en su caso seffale -

tanto el C6digo de Comercie como el Código de Procedimientos Civiles. 

Por su pa:rte Rafa.el de Pina sei'lnla "normal-mente el prl>stnmo mer-
cantil es un pr6st . .,,.,., c.,n i.nter/;s aue responde Al 6.nir>10 de lucro ca-

rGcter{stico de los instituciones mercontiles, por lo que, de acuerdo 

a los mercentili.stA,. un ,,réstP.mo sin interés no tendría rn.z6n de s~r, 

resultRrÍn conLr .. rio P. la esencia me?:cantil" (20). Una vez realizado

el contrato de préstamo con dinero, debe ser devuelto en la especie 

de moneda convenido, es decir, al ti,,o legal cotizado en el momento -
de efectuar el ,,ago; "Y en trat,ndose de intereses seH~lados en el mis 

mo contrato de prést•mo, adn cuando se trata de una obligaci6n conve~ 
cionnl y accesoria la obligaci6n principal consiste en devolver lo -

,,restado" (21). Según lo anterior, se demandará del deudor en princi

pio el finiquito de la deuda~ esto es, obligar a devolver el mutuo y
accesoriamente se demandará el vago de intereses que en su caso proc~ 

de los 4ntereses ya generados o vencidos. 

Ahora hien el interés fijado por el C6digo de Comercio es del 6"
snual, en contra,,osici6n al C6digo Civil que establece el 9~ ~nual, -

mismos que no se observan sino ~ue se fija un interés convencional 
(22). 

El pacto de intereses pu~de ser legal o convencional! en el prime

ro de los CRROS se trata del seis % anual, mientras que el convencio

nnl (fijado unicamente por las ,,artes, es decir el prestnmista y el -
prestatPrio) puede ser mayor o "enor al legal, de ccuerdo al conteni
do del Artículo 36? del C6digo de Comercio, 2894 y 2395 del C6digo C! 

vil. El C6digo de Comercio establece que toda prestAci6n pactada a f~ 

-rrff}olvera. de Lun.,, Ornar. Contratos Mercantiles. Ed. Porr6a S. A., 
M6xico 1982, pp.215 y 216. 

(20) Pina, R~fnel de ••• Op. cit, p.92. 
(21) O}vera de Luna, Omar. lb{d, pp21H y 217. 
(22) Cfr. Pin~, RRfael de ••• p.92. 
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vor del mutuante y que conste por escrito ser' considerAda como inte

rés, además intereses ya vencidos y no pagados no devengarán más int~ 

reses sin embargo los contratnntes pueden cnpitalizArlos (art{culos -

361 y 363 del C6digo de Comercio). 

En el supuesto de quA el mutuante reciba el capital prestado, "sin 

reservarse oxpresa•ente el derecho a lós intereses pactados o debidos, 

se extinguirá la obligaci6n respecto a los mismos" (art. 364 C. de C~ 

Marcio) y el mutuatario nl efectuar "entrc~as a cuenta, y no resulte
expresa su ~plic~ci6n, se imputará en primer término, el pago de los

intereses por orden de vencimiento, y después al capital" (art. 364 
C. de Comercio) 

Como paede notarse, en el mundo de los comerciantes donde s6lo ti~ 

ne aplicabilidad el Oerecho Mercantil, es menos conflictivo que cuan

do dos personas celebran contrato o convenio sometiéndose al regimén

del Derecho Civil; es notable LA forma en que estan protegidos sin d~ 

jar de lado el ánimo de lucro, nota distintiva y característica de e~ 

ta ramn del derecho. Existe protecci6n desde el momento en que la le

si6n es inoperante en las actividades mercantiles, porque esta fi~ura 

traería consigo el problema de invnlidar las operaciones ~ercantiles

y en consecuencia todos los comerciantes estarían a l~ espectativn -

con poca intenci6n de realizar actividades mercantiles o comerciales, 

existen procedimientos que garantizan la liquidaci6n de la deuda y -

el pago de intereses, establecidos en el C6digo de Procedimientos Ci

viles; por otra parte les entregas efectuadas a cuenta sin expresar -
su aplicaci6n, se considerará aplicable al pago de intereses por arden 

de vencimiento y en seguida al capital, asimismo el acreedor o prest~ 

mista tiene la facilidad de reservarse el derecho a losintereses pac
tados como se desprende del artículo 364 c. de Comercio. 



1'EMA III .- EN EL .CAMPO PENAL. 

Como ya. qued6 puntua.lizJldo en el capitulo II tema. II de est.e es-t.udio 

, se considera a. la usura de acuerdo con el criterio de Maria.no Jimá-

ncz Huerta, como fraude espurio o falso pues la ventaja o lucro usur~ 

rio, no se obtiene median-te el empleo de ma.quina.ciones, enga.ños u ar

-tificios e bien del aprovechamiento del error, como es común emplear 
en el fraude g6nerico y que de acuerdo a. los antes menciona.dos elomea 

tos no se integra el ilícito de usura, por lo mismo no se le puede c~ 

lificar a la conducta consis-t.ente en obtener ventaja. o lucro, como 

fraude. 

Ya se dijo ~nteriormente, aludiecdo a Varia.no Jim~nez Huerta, que
en ningún momento se engaña al ~res-t.ata.rio y si acepta suscribir con-

venios o contratos lo hace en raz6n de lo desesperante que resulta su 
mala condici6n económica, en vista de lo cual existe dafio pairimonial 

y iucro ilícito, sin embRr~o debe valorarse la premisa: "que perjui-

cio y lucro no son el resul-t.ado de engaño, como lo es en el fraude gf 
nerico" (23). Aqu{ opera como circunst1<ncig "las m~las condiciones -
-econ6micas, y Actúa como medio los contratos o convenios en que se -

estipul~n ráditos o lucros superiores a los usuales en el mercado" -
( 24). 

"La mala siLua.ci6n econ6mica. -continua el autor arriba mencionado

trae como consecuencia acep-t.ar cualq~ier contrato o convenio leonino, 

no importa la fuente que di6 origen a la misma (pueden ser los malos

negocios, enfermedades, prodigalidad, mala a.dministraci6n, vicios di~ 

pendiosos), es una situaci6n transitoria u ocasional que puede sufrir, 
padecer o bien atraveíar cualquier persona de cualquier nivel ya sea
econ6mico o intelectual" deja claro queninguna persona en momento dad.!!. 

, 11uede esca.par a la inc61T'oila. situaciñn de acnrlir al prest .. mie•a, tam 

bién de:::iteca 011e los uAureros "no realizan contratos o convenios con-

(21) Jimt';n.,z Jluerta, \4nrinno. Op. cit,, p.211. 
(24) lb{dem, p.211. 
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porson~s que carecen do bienes (muebles e inmuebles) o negocios con -

los que respondnn" (2~). Lo que resulto harto cierto, pues bien el -

prestamista sabe que arriesga su dinero al no tener la seguridad de 

que le sea reintegrado totalmente, de ah! 4 ue proceda a efectuar el 
pr.Sstomo a cambio de un bien del prestatario, como garantía. del pu.go

y cu~plimiento de liquidoci6n de los interesl!!Jfijados con enteriori-

dad. 

Analizando otro aspecto, no se necesita un contrato en especial -
que ampare el mutuo efectuado, sí este contempla pactos usurarios que 

hayan sido disfrazados, pues lo que i~porta al Derecho Penal es la -

realidad y no la nomenclatura con la que es ostentado el contrato o -

pacto, de todas formas subsiste el hecho típico (~ntijur!dico tembi~n) 

en el cual las ventajas usurarias son estipuladas como intereses gen~ 
rados o "por concepto de pagos exigidos para otorgar pr6rroga o reno

vac i6n de títulos cambiarios vencidos o por vencer. En las aperturas

de cr&ditos, anticipo o descuento bancario lo mismo que en ventas o -

plazos se puede encontrar una persona con reales ventaja3usurarias, -

&Simismo sucede en la venta con el derecho de recuperar la cosa medi

ante la devoluci6n del precio más los intereses, que encubren un pré~ 
tamo usurario, raz6n por la cual ha sido prohibida en el artículo ---

2302 del C6digo Civil" (26). 

Antonio de P. Moreno destaca que en la Ley Civil os m6s precisa y

comprensiva al utilizar los ~6rminoR 'Suma Ignorancia', 'Notoria ine~ 

periencia' o 'Extrema Miseria' v por ello el sujeto activo del delite 

fraude de usura, al abusar de estos elementos obtiene las ventajas 

usurarias típicas del ilícito celificAdo o considerado como fraude e~ 
pacífico. "En los do~ primeros casos (suma ignorancia y notoria inex

periencia) el a~ente aprovecha el error de la persona para obtener el 

lucro indebido, consistente en las yentajas Q'surarias" (27), hoy por
hoy es discutible alegar suma ignorancia, no importa el nivel de est~ 

dios académicos, pues une persona con el transcurso del tiempo adqui~ 

(25) !b!d, p.212. 
(26) Ib!d, p.213. 
(27) P. Moreno, Antonio de. Curso de Derecho Penal Mexicano. Parte 

Especial. Editorial Jus, M.Sxico 1944. N. D., p.113. 
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re experienciA que lR vida le vn pronorcionnnrlo, tambiln orlquiere cier 
tn nstucin y_necesltArÍa estar co~pletn~ente aislada y ~ola pnra no -
tener ni!,irp1ií"rn not.iciRs de personns rine se cle<licn.n a prestar dinnro 

con elevntlos intereses, por otro lnclo existen los meclios de comunica

ci6n que en !'lRyor o menor grado proporcionan in1'ormaci6n. 811 lo toca.!! 

te a la notoria inexperien'Cia siempre hay entre tantísimas persones -

uno que otro ne61'ito. Aón cuando los tiempos han cambiado y mejorado
la condici6n social, econ6mica y acad6mica de ciertas personas siguen 

existiendo personas que no cuentan ni con lo necesario para subsistir 

r a veces ni para medio aub.aistir por ello resulta dii'ícil si no es -
que imposible que el prestamista o cualquier otro individuo le preste 

cierta cantidad, porque sabe que no podrá finiquitar su deuda. 

"En el tercer supuesto de 111. Ley (extrema miseria), el sujeto act! 

vo abusa del eetado d .. ,>)oucesi<lkd ;.xtr'"rn• "º qu .. se haya el su.jeto pa
sivo, para obtener de aquel ventajee usurarias" (28). Es necesario -
resaltar que una ea la extrema miseria y otro el estado de necesidad

spre~iante¡ un supuesto serl que determinada persona sui'ra alguna si

tuac i6n oue le lleve necesária y urgentemente, a cualquier precio a -
lograr un pr~sta~o, clraro que como requiere el dinero de inmediato no 

se detiene n meditar las condiciones en que celebra el contrato o co~ 

venio de préstamo, le importa poner remedio a la nituaci6n por la 

cural atraviesn, y otro supúesto muy diferente será la persona que su

fra extrema miseria, esto induce a pens~r en una situación paupérrima. 

Hasta el momento no se he puntualizado qué son o en qué conaisten
las ven~ajas usurarias, pero se presumen¡ sin embargo se tiene al al

cance el concepto Que de ellas tiene Antonio de P. Moreno, a saber: -

"Las ventnjas usurarias son los interese o lucros estipulados, a tipo 
superior al normalmP.nte admitido", es una. "base de difíci 1 determina

ci6n en la generalidad de los casos" (30), Se debe a que el rédito l~ 

gal es del 9% anual, mientPas en el comercio se utiliza un interés s~ 

perior, "compr,.nrlido entre el 9 y 12 ~ anue.l. Los prést1.,11os con gara!!. 
tía hipotecArÍa alcanzan, a veces, el tipo de 2% mensual. En ocasio--

(28)P. ~oreno, ~ntonio de. Ihíd, p.113. 
(29) Ibíd, p.114. 
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nes se acude a la Comisi6n Bancaria o n las Camnrns do Comercio, en -

busca del dnto del rédito usual, en ln fecha en la que se hayn celehr,!!: 
do el convenio que se dice usurario" (30). 

Sin embargo hoy por hoy, no se puede atender el tipo de réditos an
te:. referidos en las operaciones de pr.SstRmos, y esto s"e debe al con ti 
nuo encarecimiento de la vida, en consecuencia se devalua el poder ad
quisitivo del d¡nero y por tanto las personas que prestan dinero sufree 

p.Srdidas en su patrimonio porque estan sujetos a que no les ~aguen las 
cantidades prestadas, "tal vez ni siquie:ra una parte, sino q.te los deud.2. 
ro.:; ln me.yoría de las veces van cubriendo lo que corresponde R los in

tereses vencidos o 11or voncer y si los o.crecdores consideran un tipo -
de interés en especial tardarán bas"tante tiempo en recuperar su dinero. 

Puede decirse que al fijar los r.Sditos en un contrato o convenio es -
una cornpensaci6n por los rieogos que acarrea el mutuo. 

{30) P. Moreno, Antonio de. Curso de Der. Penal Mexicano, ib!d, --
p. 114. 

87 



TEMA IV,- JURISPIWDE!NCIA. 

Frnncisco Arroyo Alba en. su obra Estudio Sociol6gico Jurídico sobr~ 

el delito de Fraude, cita dos ejecu~orias que aquí se han de transcri 

bir por la importancia que tiene su texto, aún cuando no ae indica en 

ninguna de elles qu' porcentaje es considerado o debe considerarse c2 

mo inter&s usuraFioz 

Pracci6n VIII, artículo 307, C6digo Penal 

"El haber cobrado r'di tos usurarios y el haberse
adjudicado, por el importe total de un documento ba

se de 1a acci6n, los bienes de una negociaci6n emba~ 

gada, sin poner en conocimiento de la autoridad, que 
a cuenta de la suma que se había demandado, al actor 

ya habla recibido parte de esa suma, son hechos que

se encuentre.n sancionados respectivamente por las -

fracciones VIII y I del artículo 386 del C6digo Pen

nal; pero por el hecho de que el quejoso no había -

puesto en conocimiento de lao autoridades la recep-

ci6n de esas cantidades, no puede decirs~ que hay -

los elementos necesarios para que se pueda conoide-

rar como cometido al delito de fraude , porque esta!! 

do sujetos a controversia judicial civil, los dere-
choa del acreedor y las obligaciones del deudor, si

el primero no hizo del conocimiento de la autoridad

laa sumas recibidas del deudor, éste si estuvo en P2 
sibilidad de hacer saber al Juez, en defensa de sus

derechos, la entrega de esas sumas, por consiguiente, 

no se puede sostener que hubo ocultaci6n traudulen--

te"• 

En esta primera referida tesis, se aducen réditos usurarios pero -

es omisA en releci6n al monto de esos réditos dejando al arbitrio del 
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Juez que conoce de ese asunto, la posibilidad de fijar el porcentaje

reditual que 61 considere como exageradamente elevado, generando de -
esta forma que no oxieta un criterio unificado, hablando jurídicamen
ie; 1 u ego, ~o mene i onn que el quejoso no hizo del concc imi on t.o de 1 n

autoridad judicial que el actor ya había recibido cierta cantidad a 
cuenta de la auma adeudada, es decir, no hizo valer su derecho y lo r_!! 
forzo en el periodo probatorio oportuno lo que como resultado tuvo -

el prejuicio del deudor, Por otro lado habíase ya ejercido acci.6n ci
vil y aón cuando el acreedor no pus6 en conocimiento al Juez de las -
cantidades percibidas en ca~bio el deudor tampoco aleg6 en su favor -

el pago de esas cantidades, motivo suficiente para no catalogarse co
mo una ocultaci6n fraudulenta. Existe acumulaci6n por haberse adjudi
cado el acreedor, bienes de la negociaci6n embargada sin poner al tan 

~o do ello a la autoridad judicial correspondiente, y que esta adjudi 

caci6n fue a cuenta de la suma demandada, pero como se mencion6 ante

riormente si el acreedor no lo hizo saber al Juez y el deudor teni6n
do a su favor ese derepbo·no lo ejerció, entonces no puede hablarse -

de ocultaci6n. 

La otra tesis oonsta del siguiente texto: 

"Para tener configurado el delito consignado en 
la fracci6n VIII es menester que el acusado haya -
prestado de~erminada cantidad de dinero estipulan

do un lucro superior al usual en el mercado y ade
más la ignorancia a laa malas condiciones ccon6mi

cas del que se considera ofendido". 

En esta segunda tesis se alude que es un elemento necesario el que 
el acusado hubiere prestado una cierta cantidad de dinero estipulando 
intereses superiores al mercado, (es la misma situaci6n que en la ant_!! 

rior tesis) y tambi~n se deja en blanco el renglón respectivo al mon
to de los r~ditos para que puedan ser tomados como lucro superior al

usual en el mercado, asimismo se contempla como atenuante del delito
la ignorancia por parte del acreedor, de la mala situaci6n económica
del deudor, en este caso del ofendido. Ergo entonces, el acusado no 

obra dolosamente porque no tatvo conocimiento o no le hicieron saber -
la mala condición econ6mica que atravezabs el ~fendido. 
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A continunci6n se transcribe una tesis emitidn por el Tribunal Co
legi1tdo en mA.teriR Penal del Primer Circuito, publicado en el Infor

me rendido " la Suprema Corte de Justicin do la Nnci6n. 

Tesis 9 

"Fraude por usura.- El del i t.o se comete, aún cuaa 
do el sujeto activ~ no hubiere obtenido todo lo que
pretendía, pues queda integrado al momento de cele-
brarse un pacto con intereses muy superiores a los -

usuales en el mercado, como es el caso en el que se
presta una suma de dinero, garantizada con bienes ia 
muebles con un valor de cuatro veces el importe del
pr~stamo, que el acree<lor recib~ y conserva on su -

poder, fijDndo el cincuenta por ciento de inter~s -

por cadn quince días, lo cusl signi~icB, un mil dos
cient.os por ciento anual. siendo notoriamente usur:

rio, si se toma en cuenta que aón en la actualidad,
en la que los índices de interás bancario han llega
do basta el sesenta y dos punto cua~enta por ciento
anual, y con mayor raz6n en la ~poca en que se come
tieron los hechos delictivos, diciembre de mil nove
cientos setenta y cinco, en la cual loa· índices de -

interés usuales en el mercado eran inferiores al trei~ 
ta por ciento anual, préstamo que la víctima acept6-
por sus malas condiciones económicas, pues no poseía 

la cantidad necesaria para lograr que sus familiares 
obtuTieran su libertad; por consiguiente, se aplic6-

legalmente la fracción VIII del artículo 387 del Có
digo Penal para el Distrito Federal". 

Amparo Directo 76/83.- Miguel García Rosas.- 28 de -

junio de 1983. Unanimidad de Totos.- Ponente; Guille!: 
mo Velnsco Félix. 

Como puede notarse esta tesis refuerza el criterio sustentado en -
capítulos anteriores, de que el ilícito de u&ura queda consumado por

el s6lo hecho de celebrar un pacto cOn interés o réditos superiores -
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al mercado y ndn cuando el ngente no hubiere obtenido todo lo que pre

tendía. Por otro ledo el sujeto activo pidi6 gnrnntía tambi6n usurnrin 
, esto es a todas luces notorio, utilizando pera ello bienes muebles 
con valor de custro veces superior al importe del préstamo recibido, -

por sepuesto conserv&ndolos en su poder. y si lo anterior no ruera su
ficiente y bastante para cubrir la cantidad prestada m!s una parte co
rrespondiente a los intereses, el mismo agente o actor fij6 un inter~s 
constante de un cincuenta por ciento por cada quince días. 

Todo lo anterior como reRult11.do de una maln situaci6n econ6mic11., 
Misma que oblig6 al paciente a aceptar el pr6stamo oon ~l cd~ulo de 

desventajas que le r~prescntcrba y tener a su dispoaici6n una cantidad 
de dinero, indispensable para que sus familinres obtuvieran cru Jiber-

tad. 

A continuaci6n se hará la transcripci6n de otra tesis cuyo conteni

do es el nutuo con interés convencional, sin pasar 6ste del r~dito u-
sual en el mercado com6nr la cÚal representa otro punto de vista para

en~ocar el problema que hasta el momento se ha venido exponiendo, a -

saber: 

MUTUO CON INTERES CONVENCIONAL NO USURARIO.- tesis -
1651.- El Tribunal responsable no está en lo correc

to si reduce el tipo de los intereses mor~torios con 
venidos entre ls11 partes en un contrato de mutuo, -

del dieciocho por ciento anualr al doce por ciento -
anual, puew aquella tasa del inter611 seffalada para -

el caso ~e mora en el pago del capital o de los in
tereses normales, no es desproporcionada, si s-.. toma 
en cuenta que, si el importe del capital mutuado fue 

de trescientos mil posos, la compensación recibida -
por el acreedor por el incumplimiento del deudor, a

raz6n del dieciocho por ciento anual (uno y medio -
por ciento mensual), solamente es de cuatro mil qui
nientos pesos mensuales, porcentaje que resulta bas

tante moderado, si no hubo ninguna otra pena conven ... · 

cional. Tampoco puede estimarse que en el senalamiell 
to de los intereses el acreedor se aprovecho del ap~ 



ro pecuniRrio en que se encontraba el deudor, si de -
lll e11crit11rn en que se hizo constar el c.ont.rato base
de lrt ncci6n, se desprende qu"e el deudor no iba a oc_l! 

par ese pr~atamo para cubrir una emergencia o una nec~ 
sidad inaplazable, que lo colocar& en la situaci&n de 

tener que aceptar,el pr6stamo ineludiblemente, en las 
condiciones que fueran fijadas por el acreedor, eino
que, seg6n el clausulado, el capital prestado lo in

vertir!e simplemente en terminar la conetrucci6n de -

una finca que se leventaba en el inmueble bipotecado

con relaci6n al mutuo. Finalmente, si se observa en 

la mismn o~crit~rn en q1t8 se hizo constar el mutuo. 

que tanto el acreedor como el deudor, manifestaron -

que ernn comerctantes, ello aparta toda idea de que -
uno u otro pudier&n ser inexpertos o ignorantes en el 

campo de las transacciónes. 

A~pnro D. 3326/1973. Concepci6n Camerena Gonz~lez

Vda. de Ochon .• Moyo 3 de 1974. 5 votos. Ponente: Mtro. 

Rafael Rojina Villegas. 3&. Sal&. 7a. 6poca, voldmen-

65, cunrta parte, p!gina 17. 

Las nnteriores tesis expuestas dejan en claro que ee necesita, para 

poder configurar un elemento del tipo de usura, la apremiante necesi-

dad del paciente o deudor y que lo determine lo suficiente ~orno para -

buscar la fuente que ha de proporcionarle el medio para aliviar la si
tuaci6n que atravieza. Una Tez que ha conseguido el medio el que se -

beneficia considerable y desproporcionndamente es el actor, c6mo lo rs 

quiere el tipo penal debe tratarse de un prestamista qua prest6 cierta 

cantidad de dinero pactando un interéo exageradamente elevado, adn ááa 

elevado que el que se utiliza normalmente en el mercado comdn. 



TEMA V.- LEGISLACIONES EXTRANJERAS. 

La figur~ de usura que es contemplada dentro del ilícito de fraude

en el Derecho Penal Mexic&llo, en la legislaci&n de .Argentina se regula 

absorbida por el delito de extorsi6n, siendo su cttntenido el siguien-

t.e: 

consiste "en obligar a otro con violencia o intimid~ 

ci6n, a depositar, entregar, suscribir o destruir en 

perjuicio propio o ajeno un documento capaz de prod~ 

cir cualquier efecto jurídico; obligar a otro por a

menazas o imputaciones contra el hoaor o violaci6n -

de secretos, a la entrega de una cosa que no sefl del 
culpable, o " contraer una obligaci6n o extinguir un 

cr&dito, de tenor en rehenes unas personas parn sa-

car rescate¡ o a sustraer un cad!ver para hacerse p~ 

gar la devoluci6n" (31), 

Puede notarse del texto anterior que el delito de extorsi6n, según

el derecho penal de Argentina, es bastante amplio y abarca delitos di

ferentes en una misma figurn. delitos que de acuerdo al derecho penal

mexicano se tipificarían en los delitos. contra la Paz y &eguridad de -

las personas (concretamente en trat&ndose de las amenazas), el secues

tro y por último tambi&n podría catalogflrse dentro de los delitos de -

inhumaci6n y exbumaci6n de cad&veres. 

~n el derecho penal venezolano se regula en el artícu-
1 o primero del Decreto número 247 sobre Represi6n de la usura, es de-

cir, est& mejor configurado y menos con~uso que el artículo dedicado n 

la extorci6n en la legislnci6n penal de Argentina y que parece más bien 

una miscelanea de delitos, el artículo respectivo reza así: 

"Cualquiern que intencionalmente se v~l~n de las 

necesid~des npreminntes de otro para obtener pFtra -

sí o pAra un tercero una prestaci6n, cesi6n, garan-



tía o algo análogo que implique ventaja o beneficio 

que, tomnntlo en cuenta las circunstancias conoomi-

tantea, resultare notoriamente desproporcionada a -

la contraprestación o entrega que por su parte ver! 
fique, ser~ castigado con prisión de dos ailos o con 

multa hasta de d~ez mil bolívares (Bs.10,000.00). 

"Sin perjuicio de la limitación que establece el 

Código Civil en su artículo 1746, se consideFa con~ 

titutivo del delito de usura el préatamo de dinero

en el cual se estipule o de alguna manera se obten-
gn un inter&s que exceda del uno por ciento menaua1~(32). 

A diferenciA de 111 legislación penal mexicana, en el. derecho penal

venczolano se hAce clnra definición, se delimita la usura ~ no sucede

como en el derecho penal de Argentina que surge una situación tan am-

plia que en momento darlo puede conducir a la confusión de :figuras, por 

otro lado se hace concreta alusión al tipo de inter6s pactado, es decir 

que ese rédito yn estipulado no debe rebasar el uno por ciento mensual 

porque en caso contrario ese pr&stamo de dinero se tildará de ser un 

préstamo usurario, y en consecuencia habrá de aplicarsele la sanción -

correspondiente. 

En cambio los C6digos de Colombia y Chile tienen un criterio unifi

cado, en el sentido que la usura nace del hábito (según la doctrina 

:francesa t!l há.bi to se dt!dnc e del m1mero de e ontratos realizados), a S.!: 

ber: 

Art. 416.- "El que por más de tres veces obtenga 

intereses o ventajas usurari.~s & Cftmbio de pri§stamoa 

de dinero, estará. sujeto A la pena de un mes a un -
aBo dt! arresto y muJta de cinco a quinientos pesos. 

En la mi:Jma penft incurrir& el qu" disimule bajo --
otra forma contractual cualquiera un pr&sta~o usur~ 

(31) Arroyo Alba, Feo. Estudio sociol6gico jurídico ••• , p.177. 
(32) Mt!ndoza Traconis, José Rafael. Estudio sobre el delito de Usu

ra en el Ot!rt!cho Venezolano. Revista J~rídica Veracruzana. Tomo XIV, -
n4mt!ro 3, M&xico 1963, p.211. 
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rio. 

Art.- 472. El que habitualmente hubiere suminis

trndo valores de cuolquier manera que sean, a un ig 

ter&s que exceda del maxi~um que la ley permita es

tipular, abusando da le debilidad o pasiones del que 
lo toma, ser~ castigado con relegación menor en sus 

grados mínimos a medio y multa de cien a mil pesos" 

(33). 

El artículo 416 corresponde al C6digo colombiano, mientras que el -

art!culo 472 pertenece al Código de Chile. En el primero de los cssos

(art. 416) se destaca la hip6tesis de que una persona cualquiers qu" -
esta fuere no puede obtener en más de tres ochsiones intereses o vent~ 

jas usurarias pues ser! merecedor de una multa o arresto a criterio -

del juez que conozca del juicio, en la misma situaci6n estar! aquel ia 
dividuo que celebre un contrato y lo disimule bajo otra forma contrac

tual, 

El código chileno se refiere ~t inter~s que exceda el máximo permi

tido y toma mny en cuenta el aspecto .subjetivo del sujeto p11sivo, lo -

cual no acont11ce con las anteriores legislaciones (a excepci6n del C6-

digo de Argentina). 

A este respecto Mendoza Traconis hace una ctasificaci6n de las le-

gislaciones en las forma• coincidentes en que regulan le usura: los c2 
digos que s6lo contemplan el medio de comisión y el aprovechamiento -

del estado de necesidad o necesidades de la v!ctima son los de Costa -

Rica en su articulo 289 y M~~ico, en su referente art!culo 387, frac-

ci6n VIII del C6digo Penal. 

Los que aeijalsn co~o usurario el inter&s que la ley indica como m~

xi~o son el ecuatoriano en su art. 557 y el guatemalteco, art.427. 

Mientras que el de Puerto Rico en el art, 305 reglamenta solsmente
que el inter~s no sea mayor al legal, en cambio en M~xico se contempla 

que Hl r&dito no se9 superior al usual en el mercado • .. 

(33) Ib!dem. p.221. 



l,,ort 'I"" cn..nt.iic'.,º lft. forma d".1 celebrar el cont.rat.o o enc11bri"Tlieoto -

'"' lo" p1tcto11 ,¡., mut.110, dB.ndo n.n{ un matiz distinto &l r"al contrato -

dn pr~ntnmo r.on intr.r6n non 1011 <111 Gost11 Ricn (JOrt.~90), el de el J::cu.!!: 

•lor (art.55U), nl de Ou11.te'1111la (art,427) y por •Htimo el de Colombia -

( art,41G). ( :l4) 

Pued" not&rHf! 'l"" lo llnterior '"' concernient., " Centro y Sud A.ml.ri

cn y ''"" colncicl•"' d" un" u otra for"lla, ya """ en el medio de comisión, 
yn en ¡,. diRl'llulncl6n riel contr .. to, y& en la ""tipul!lci6n de un inte-

r'" mRyor ni leplll o por encimft del us11Bl en el mercndo coMGn, ya en -

~1 nnper.tn subjetlTo (en ,.¡ ftprovechaMiento de lB necesidad del deudor 

o prestRtllrlo) pero nftn 1ts{ gu1trdRn lft unidB.d de trntar11e de un solo -

ilícito pennl, .Y no como nn tr .. tlindo"a del C6digo de Argentin!L que de_!! 

trn d"l cieli~o el~ extorci6n contem(~la le tigur~ d~ u~ura, Rmenazas. -

secuestro y por nl fuerR poco tambi&n se puede clasificar ese artículo 

en 1011 ,¡.,}\tos ,¡., inhU1111Lci6n y exhumaci6n al referirse "••. su11traer -

11n cndliver pllra hA.cerae pa¡ta.r la devoluci6n"i podría decirse que lo -

mismo sucedn en el C6diRo Penal Mexicano, sin embargo se tra.ta de si-

tuac ionno difnrenteR, porque se contempla la usura dentro del capítulo 

corr""Pº"ªi''"te al frnude y 11e le dedica un artículo exclusivamente a

tipif icarla, haciendo aclaraci6n que estos dos delitos guarda.n relaci6n 

en cuanto n su resultado que viene siendo el enriquecimiento de una·

o de Vffri!ls personas en detrimento de una o varias victimas. 

(34) lb!d. pp.221 y 222. 



CONCLUSIONES.-

Como qucd6 pun'tue.lizado en el primer cap:C'tulo la l:>istorin del pacto 
o contrato de préstamo (segán sen el caso) con intereses, se remonta a 
los dÍRs de ~6ises y e. la Santa Biblia, en que ae establece ~ue no de

berá cobrarse nltos r6ditos entre los correligionarios judíos, ni cri~ 
tianos, mucho menos si la persona que lo et'ectuaba era de escasos recu.r 
sos, sin embargo respecto de los extranjeros no existe nada dicho lo -

que hace pensar que eetaba abierta la poeibilidad de contratar con --
ellos sin importar si era normal o elevada la tasa de ioter~s. De la -
6poce que se está tratando al parecer tuvo éxito este soluci6n y qued6 
relativamente resuelto el problema. 

Ahora bien durante el esplendor del Imperio Romano el pacto de int~ 

reses, que puede resultRr logro exagerado y traducirse en USUTR que es 

el tema central del presente estudio, fue regulado de diversas formas
como el préstA.mo estipulatorio (ya e"pues'to con anterioridad y amplia
Mente), ofrecía este la garantía de celebrarse ante dos testigos y le-
ventar un acta que posteriormente serviría comn prueba del acto; ergo
entonces, no fue suficiente lo cual indujó a conceder a los demandados 
la excepción non numeratae que se hacía valer por medio de la conditio 
certoe pecunia, es decir el acreedor (actor en ese juicio) tenía obli
gación de probar su dicho, vervigracia, debía comprobar la existencia

de la estipulación y la entrega de la suma pactada. 8sto dió lugar a -
no dar trñmite a las demandas que supuestos acreedores querían hacer -
valer sin.pruebas convincentes, de todos modos en embos recursos se b~ 
ne!icia al deudor, y por otro lado aán cuando no es una soluci6n defini 

tiva e la usura se perfilan garantías que hoy en día se hacen valer en 

juicio .. 

No ofrece ~ucha relevancia el contrato de mutuo sólo cabe deatacar
que los genéros objeto del mutuo debían pertenecer ol Acreedor o mutua~ 
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te y pasar directamente de su patrimonio sl pntrimonio del mutuario, 

en la hip6tesis de que el mutuante no fuere el propietario aán os{ -

surtía efectos el contrato, teniendo el propietario original la fa-

cultad de exigir la devoluci6n de los gen&ros, lo cusl ~arantizaba -
que no fueran objeto del mutuo gen~ros robados. Pero en cambio el -

pncto de intereses en el cO'ntrato de mutuo si tiene irnportancia por
que lo delicRdo del CRso estriva en que no estRbA reglamentada la t~ 

aa de intereses que debía pagar el deudor al Acreedbr unn vez que lo~ 

hnbían estipulndo y como es de suponerse era tan oneroso que las au
toridndes tomnron cnrtas en el asunto tom6ndose medidas drAsticns -

como fuo ln prohibici6n de prestar a r~dito, o multR, o la p&rdida -

del cr(,rlito " los 'l"e estipulRran elevadas utilidades. 

Al paso del tiempo y debido a su importancia, el pacto de intere

ses fue reconocido como contrato aut6nomo del mutuo; sin embargo no
creyendolo suficiente el Derecho Penal Romano disponía la interven-

ci.6n de los Ediles o de Comicios para multar a los usure,ros en caso

de peligro, o de otra forma, cualquier persona que tuviera inter's 

podía ejercitar una acci6n civil por causa de delito para reclamar -

del prestamista el cuádruplo de los intereses. Es decir se hacía pa

tente las normAs del buen vecino, puea no s6lo el deudor estaba en 

posibilidad de hacer valer esa acci6n civil sino que tambibn tenía 

facultades cualquier otra persona que estuviere interesada y una vez 

cobrado el cu~druplo reclamado se otorgaba al deudor una parte de -

esa indemniznci6n. Pero en tiempos actuales esta medid'B se prestarla 

nl aprovechamiento y en consecuenciA se beneficiaría (en cierto• ca
sos se enquecerín) otre persona y no el afectado, y de ser una acci6~ 

ejercitad" unicnmente por el deudor lo m~s probable eq que se daria

al trnste con esta instituci6n por pr.,starse a la desconfianza por -
parte <lel ~creador, pues quien le garantiza que el deudor le solici

te un pr~atamo para demRndnrle posteriorment~ el cuádruplo de los ia 

tareses pactados y de esta forma obtener lucro, en lugar de solven-

tar la necesidad que atravieza y que lo condujo a efectuar el prbst~ 

mo. 

Es desilucionnnte hacer destacar que hoy por hoy no hay, o exis--
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ten en mínimA proporci6n personas que se prAocupen por el bienestar -

de R.lgún conglinere y de existir la norma c¡ue faculta a cualquier per

sona Además del afectado (en este caso se trata del deudor) para ha-

cer el reclamo del cuádruplo de los intereses al acreedor, no vacila
rían en ejercitar esa acci6n para beneficio propio. Esto sin contar -

que si otró de buena fe y hace entrega de la indemnización pecuniaria 

al mutuario 0 liste no sea una persona mal agradecida que tal vez basto 
se atreva a derrandarlo a su vez. 

La avnricia prinéipalmente ha hecho trastornos no sólo en el sist~ 

ma judicial mexicano sino en todos, por ejemplo no tener confianza en 
actos que requieren de la buena te pues siempre se buscnr6. tener se.~!! 

ridad u obtener una g~rGu~r~. 

En la Edad Media y gr0cias a la Biblia surge nuevo.'llente pactar el

pago de intereses entre personas extranjeras que no ejercieran la mi~ 
ma religión, mientras que en el Derec~o Can6nico se trataba de un de

l~to cometido contra la fe cristiana mismo que ero. sancionado por el

fuero eclesiástico, consecuentemente al morir y o. causa de su o.vari-

cia se le negaba cristiana sepultura en terreno ~anto, esta sería una 

forma de controlar el deseo desmedido de acumular riquezas que n.o teE 
dría Tigencia en es-toe tiempo.11. 

Por otra parte en el Fuero Juzgo la usura viene a ser sinónimo de

intereses o r6ditos y no el logro obtenido de los réditos exagerados, 

es decir el resultado del pr6etamo y se disponía no deshacer una ven

ta si s6lo se pagaba una parte del precio habiendo que esperar al veE 

cimiento del pbazo para que el comprador pagase los intereses genera
dos y el resto del precio 0 de no ser as{ la operación su disolver{a,

lo más probable es que no se devolvía la parte pagada tom,ndose como

especie de indemnización. En otro artículo del mismo ordenamiento se
hace responsable al acreedor que extravía un bien dado en pr6stamo o

el dinero pues lo debe restituir sin tener la aptitud de demandar el
pago de intereses, en cambio cuando el deudor pierde el dinero debe -

reintegrarlo con todo y los intereses. Una disposición más señala una 

especie de m~xi~o en la tasa de intereses o. pagar en el año, pero si

el deudor promete pagar m's de lo permitido será nula dicha promesa -
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y el acreedor que se hage prometer el pago de r&ditos superiores Al -

mñximo ~6lo podr~ cobrnr el monto del préstnmo sin tener derecho a --

1 ns utilidndes. Serín unn medldn que solucioner!n el problemn de los

usureros daj~ndo desprotegido nl deudor porque tendría que comprobnr

que se pactaron intereses exagerndnmente elevados y normal~ente no se 

pnctn dichn opernci6n por escrito, a cambio existe a su ravor la pru~ 

bn testimonio! y otras mis pero al emplearse no existirían prestamis

tas y el Nncional Monte de Piedad no se daría abasto ni tendría el d! 

nero suriciente para cubrir la demanda de pr&stamos. 

Ni hablar del rígido sistema del pueblo azteca que convertía en e~ 

clavo al insolvente de un préstamo realizado sin pactar utilidades, -

debido a la instituci6n del trueque. En la &poca colonial es de creeE 

se que a los usureros se les daba el mismo trato proporcionado por -

el Derecho Cl\D6nico pero con auxilio del en~onces vigente Sc.nto Oricio. 

Posteriormente desde la Independencia de M6xico a los d!as actua-

les· 111 us•1r& se ha venido regulando con diversos elementos en direreJ! 

tes C6digos Penales mexicanos, yn sea protegiendo a menores de edad,

f~tuos o interdictos tomando en consideraci6n aspectos subjetivos de

los arectados o posibles víctimas mAs la posibilidad de ejercer la -

v!a civil o penal como en el Código Penal del Estado de Veracruz de -

18:15 y q.ue Rl igu1>l que el del mismo esta.do pero del alfo de 1069 ade

mAs de regular los elementos ya mencionados considera como otro ele-

mento la inducci6n. O bajo forma encubierta de contrato celebrado con 

un menor, consagrado en el C6digo Penal para el Distrito Federal de -

1871; u obteniendo ventaja usuraria al abus~r de la ignorancia o las

malas condiciones económicas del deudor en el C6digo Penal para el -

Distrito Federal de 1931; o como en el Código de Defensa Social del -

Estado de Veracruz LlaTe de 1944 se observa que un préstamo que sea -

verificado con interés excedente al 12% anu&l o en condiciones noto-

riamente injustas o que se aproveche la su~a ignorancia o notoria ine~ 

periencia del prest&t&rio, e11ta última condici6n agrava el ilícito i,!! 

crementondo por ende, la sanción y que al modo personal se trata de -

uno de los &rtículos mejor integrados; o bien, añadiendo un personaje 
ade~~s de acreedor o sujeto activo y deudor o sujeto pasivo, en este-
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cnso se tratarín del comisionista o intermediario considerado en el -

Anteproyecto de CSdigo Pennl para el Distrito y Territorios Federales 

de 1949; aumentando ln sanción, misma que dependerá de lns condicione~ 
concurren tes riue agraven el delito y hnc iendo ex ten si v.a 1 a responsabi 

lidad a las personas jurídicas con una suspensi6n o disoluci6n de ln

sociednd integrRda, tnl es el caso contemplado en el Anteproyecto de
C6digo Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1958; o como 

el Proyecto de C6digo Penal tipo para la Rep6blicn Mexicana de 1963 -

en que el artículo que tipifica a la usura es muy completo, en ~l se

recopilnn los elementoE regulados en otros ordenamientos (antes vis-

tos) el mismo tiempo le da trato independiente al fraude y de tomarse 

como modelo para plasmarlo en el C6digo Penal vigente unicamente se -

tendría que modificar la snnci6n. 

Entrando más en materia puede cooceptualizarse a la usura de acue~ 

do al Derecho Civil como el precio exceaivo por el uso del capital, -

claro que ese precio, inter&s, utilidad o r&dito es pactado superior

a la tasa de inter6s permitida, empero, esto no sucede en el Derecho
Mercnntil pues las personas que se obligaron al contratar deben expr~ 

sar que el destino del pr6stamo serán actos de comercio, además de m~ 

nifestar que su actividad usual es el comercio, esto se deduce del -
contenido del artículo 358 del C6digo de Comercio, el cual trae cons! 

go la seguridad de que no cualquier persona que no tenga la categoría 
de comerciante efectue al·gán cont.rat.o de pr~eta'!1o en el que el inte-

r's es superior al legal sin llegar a constituir una exageración ,y -
debido a su actividad o profeei6n no podría liquidar la deuda con sus 

gravosos intereses, caso contrario, el comerciante sí está en posibi

lidad de hacerlo por la magnitud de las cantidades de dinero que man~ 
ja diariamente, y está en posibilidad de hacerlo por el !nimo de lucr~ 

~ue lo motiva y caracteriza su actividad. 

Puede afirmarse que entre comerciantes no se utiliza el vocablo 

usura por motivo de su actividad, es decir, porque su propósito es la 

especulación comercial para obtener un lucro. En cambio en el Derecho 

Penal la situación no es la misma, pues el que contrate o convenga en 

estipular r~ditos o lucros superiores a loe usuales en el mercado, V.A. 



li6ndose de ln ignornncin o de lns precnrins condiciones econ6micas -

de unn personn y obtenga de elln ventnjns usurnrins, reune los requi

sitos exigidos en el tipo pennl consagrado en el nrt!culo 307 frac--

ci6n VIII del C6rligo Penal, de donde se colige que la tasa de interés 

a pagar puede ser superior a la establecida legalmente pero sin aobr~ 

pasar el interés usual en el mercado porque constituiría una exagera
ci6n y en consecuencia conformar!a la usura. 

Ahora bien, ya expuesto que el concepto de usura e" difer .. nte de -

acuerdo a la rama del o.,recho que se trate, hay que de8tacar que aán

cuando la usura está tipificada en una fracci6n de los artículos des

~inndos a dcacribir el tipo de fraude, no hay lugar a la confusi6n, -

lo cunl se debe a los elementos que integran cada uno de los tipos p~ 
nales. 8sto es, el fraude va encaminado n la colectividad, es decir -

ninRunn personn en especiel unicamente e la que "e puede engaftar o -
nprovechAr el error en que se encuentre el paciente, sin embargo en -

ln usura se ~provecha le ignorancia o mnlas condiciones para obtener

d" lR víctimn (pr.,stntario) ventajas usurarias. La sanci6n que trae 
consigo el !rnude civil es la nulidad del contrato, el fraude penal 

tiene como sanción penn corporal y pecuniaria lo mismo que sucede con 
lP. usura, punto coincidente de los dos ilícitos. 

Otro punto distante se encuentra en el cosentimiento como elemento 

indispensable para que una persona contraiga obligaciones, el cual se 

obtiene en el fraude a través del dolo, mala fe, el disimulo y loa a~ 

tificios empleados, en la usura se obtiene cuando el prestamista apr~ 

vecba las malas condiciones econ6micas o la ignorancia del prestata-
rio sin necesidod de encubrir la situaci6n o el objeto, co~o sucede-

con el fraude. 

Coinciden los delitos (fraude y usura) en que afectan los inter&-

ses patrimcninles de ln víctima, pero no por ello se debe reglamentar 

le une en unA frAcci6n del otro y tener la mismn sanci6n, pues si bi
en es mis delicndo el trato que debe dnrsele nl fraude no amerite que 
se sancione corporftl y pecuniPrinmente de igual form~ a la usura que

constituir[~ un alivio parR problemns econ6micos sí en el fondo el -

prestamistn no tuviere el afán de obtener lucro excesivo. Otro punto-
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coincidente es el daffo grave que sufre el patrimonio ajeno aunado a -

ln entrega de lH cosa ya sean bienes muebles o bienes inmuebles, por
que en ln usurn se puede pnctnr o contratar que algún bien seA emple~ 

do como gnrantía del cumplimiento de la oblignci6n contraída al lle-

gar el término estnblocido. 

Son discordantes estos ilícitos en cuanto al medio utilizado por-

que en el fraude debe existir el engafto con fines de lucro, situaci6n 

que no sucede en la usura pues unicamente se aprovechan condiciones -

como la ignorancia o deficientes condiciones econ6micas del prestata

rior sin llegar a engaftarlo. 

Estos dos tipos penales coinciden también en cuanto algunos de sus 

elementos como son el sujeto activo, el sujeto pasivo o persona que -

recibe la acci6n del agente; en,la conducta dolosa porque en los dos

existe un ánimo, en el fraude es el ánimo de apoder~niento y en la -

usura es el ánimo de aprovechamiento; el aprovechamiento, que en el -

primero sería aprovechamiento del error y en la otra sería el aprove

chamiento de ciertas condiciones objetivas y/o subjetivas (ignorancia 

y precaria situaci6n econ6micn); la existencia de un nexo causal; un

resultado perjudicial para el paciente. Aán cuando existen otros ele
mentos en los que no concuerdan , tal es el caso del error (en la us~ 

ra el prestamista no induce a error al prestatario) y el engaffo, ma-

quinaciones o artificios muy característicos del fraude y ln modali-
dad que adopte al surgir a la vida jurídica. 

Una concordancia más es en el objeto jurídico pues en ambos hechos 

antijurídicos el bien tutelado ea el patrimonio a través de la punib! 

lidad de1 ilícito tipificado. Punibilidad que en el delito de fraude

se gradua tomando en consideración el monto total de lo defraudado, -

lo que no sucede en la u~Urh Bllesto que no se podría determinar qué -
cuantía es factible de ser sancionada, pero en cambio si puede esta~ 

blecerse cuáles serían los réditos o lucros superiores a los usuales
en el mercado. La punibilidad como puede notarse es un punto discor-

dRnte. 

En estos dos hechos típicos exiate un deffo y lucro patrimonieles,

es un dafio porque se menoscnba en perjuicio del sujeto pasivo su pa--
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trimonio, y es un lucro porque se beneficia con ese menoscabo el ageB 

te. CAbe destacar que además de este punto coincidente otro elemento
en que son concordqntes los delitos es en el ejercicio de la ecci6n 

porque en loa dos se puede hacer valer la vía civil o la vio penal, -

5e~ún sea el caso. 

En seguida se hará cita de los elementos constitutivos del delito

pero primordinlmente e los presupuestos, debido e su vitnl importan-

cía y que son ( como fue referido por Celestino Porte Petit en capít~ 

los anteriores) el ~ntecedente jurídico o bip6tesis normativa, pues -

como se sabe en tiempos anteriores a la Independencia de V.éxico ae -

capturabA a cualquier parroqui4no sin raz6n aparente, haci~ndolo pra

so e imputarle nlg~n hecho que no había cometido y si no existía ley

que lo sancionara era elaborada en el momento de estarlo juzgando, -

por tal motivo y de acuerdo a Celestino Porte Petit se afirma que el

anteced~nte jurídico tiene que ser previo a la realizaci6n de la con

ducta o hecho, por ~ltimo, que sea necesario para la existencia de la 
misma; que de no concurrir estos tres presupuestos será i~posible la

realizaci6n de une conducta típica por muy punible que está pudiere -

ser, o por muy dolosft que resultare. 

Por otra parte el hecho comprende: l& conducta como comportamiento 

humano,· voluntario, positivo o negativo, encaminado a un prop6sito -

que se traduce en un h&cer, un no hacer voluntario o no voluntario -
que cobra vida jurídica en el delito de usura en un hacer voluntario, 

porque el agente aprovecha ln ignorancia o las malas condiciones eco

n6micns del pnciente o prestatario para celebrar con 61 contratos o -
convenios que estipulan rhditos superiores a los usuales en el merca

do; el resnltado material como modificaci6n del mundo exterior, del -

orden físico, jurídico y 6tico consiste en obtenci6n de las ventajas

usurarias; mientras que, el nexo causal es la rel~ci6n existente en-

tre aprovectu..r "la ignorancia o las malas condiciones eeon6~icas de -
una persona" con la que se contrata o conviene en el pago de r~ditos

superiores a los usuales en el mercado beneficiándose el actor al o~ 

tener las ventAjas usurarias. 

Toca el turno al tipo, que es la descripci6n de una conducta y co-
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~o resultado de ln actividad legislntivn queda regulada en una ley -

que la considera punible, a la adecuación de la conducta con ln des-

cripci6n hn de llnmnrsele tipicidad misma que necesito reunir los sí

guien~es requisitos: el sujeto activo y viene a ser el prestamista o
usurero porque es la persona que interviene en la ejecuci6n del deli

to; del sujeto pasivo, prestatario o víctima del usurero pues es el -
titular del bien jurídicamente protegido en la ley emitida; la condu~ 

ta o hecho que es el comportamiento humano, voluntario, positivo o n~ 

ga~ivo encaminado a un prop6sito que de acuerdo e este delito (usura) 

se traduce en un hacer; de un objeto jurídico que como el bien jurídi 

camente protegido en la ley correspondiente, en este caso el artículo 

387, fracción VIII del C6digo Penal, sali;>Ugua.rda el patrimonio del s~ 

j&to pasivo; el objeto matericl =on lon réditos o interese~ ~stipula

dos porque en ellos recae la acci6n del agente; los medios de ejecu-

ci6n, se trata aquí del aprovechamiento de la ignorancia o las preca

rias condiciones eeonGmicas del paciente; las referencias a elementos 

subjetivos del injusto como es el áni~o de aprovechamiento por parte

del usurero. 

Por su parte la antijurícidad es la contravenci6n, transgreci6n o

desarmoníe entre la conducta de un individuo y concretamente hablando 

las normas del Derecho Penal. Y cuando el ilícito de usura es catalo

gado de antijurídico es indispensable conocer sí del artículo 15, --

fracciones III, IV, V, y VIII del C6digo Penal no concurrieron alguna 
de las causas de justificación, que vendrían a ser el aspecto negati

vo de la antijurícidad y constituirían un atenuante de responsabili-

dad, sin embargo de la lectura de esas fracciones se deduce su inapli 
cabilidad fáctica respecto de la usura. 

El usurero es imputable porque quiere y conoce los elementos ~tic~ 

e intelectual del dolo además debe ser mayor de dieciocho eños, no p~ 
deecr algún impedimento señal~do en ls ley y como se está tomando en

considereci6n ls realizaci6n de unn conducto típica y antijurídica, -

de ninguna manera puede ser previs~o inimputable porque de verse afe~ 

tndo por un trastorno mental tr~nsitorio se dnrÁ cuenta del contrato

º convenio que realiz6 con persona alguna y el monto de loe r~ditos,-



Al ir éstn mes 11. mes o quincennlm.,ntet a p!!g11rl"• ergo entonces, tam

bién es imposible que concurrn ln sordomudez porque nl efectuar el -

contrato o pect1tr pr~stnminta y prestetario no se pondrían de ncuer

<lo. Se deeprende de esto que la conductA del sujeto activo ee culpe

ble, su actar es doloso nl perseguir 111. obtenci6n de vent11.jns ueura
rins, verbigr,.ci,., tiene pl·enn conciencie d" su Acción pnr" t.,ner C.2, 

mo resultsdo su enriqueci~iento. Teniendo como directriz todo lo Rnt~ 

rior se corolR el temn arirmando que ee trata de unn conductR puni-
ble en bnse nl nrt!culo 387, rrRcción VIII donde se describe el tipo, 

relncion~ndolo con el artículo 386 (ambos del Código Penal) en el -

cu11.l se contempla ln sanción, misma que está sujeta al monto de lo -
d6rrnudndo, cz decir que el tipo de ueura carece propia~ente de san

ción pues el G6digo Penal lo sanciona como una modalidad más del de

lito de fraude, y anteriormente quedó aclarado que ni remotamente se 

trate de ello en cambio s! se trata de un delito perpetrable contra

las personRs en su patrimonio. Sucedió que el legislador debía con-
templar esa con<luctn, no importnbn donde pero en el capítulo relati

vo s los Jelitos que se cometen contra las personas en su patrimonio. 

Por otra parte se arirma aquí que e1 tipo de usura no acepta ten

tativa, se trata de un deli~o que de verse realizado sólo puede adon 
tAr la rormn de consumación ya sea que el sujeto activo o prestamis

tn obtengl'l lAs ventn.j1ts usurerias prometidas, o bien .!IJ!e se haga pro 

~' o !!.!:.~ el momento en que se realizó el contrato o convenio,

que a la mRnern personal de ver el delito queda consumado una vez -

que el ngente recibe lRs ventajas usurarias, porque cotidianamente -

se hRcen promesas que de antemano se tiene idea de no cumplirlas (es 

la clásica fnlts de formnlidnd) y precisamente ese es uno de los rie~ 
gos que lleva el prestar dinero máxi~e tratándose de personas extra

ffas, porque el riesgo de incumplimiento es más alto, lo cual motiva

lo suficiente parn que el prestamista exija una garantía. En igual -

circunstnncia se encuentra la te9is que considera consumada l~ U8~ra 

desde que se realiz6 el contrato o convenio, ya que efectivamente -

una personR efectúa con el usurero un contrato o c~~venio pero teni

endo ~L <linero en mnno y aliviando su situación, tal vez otorgada --

1111n gArRntín, ?tendr' medios suticient"s o la r<>sponsahilidsd neces.!!: 



ria pnrn cumplir con el pago de lns utilidndes pactadas, o dejar! de 
cumplir con su obligaci6n al tie~po que pierde su garant!a?. Por su

puesto que se trpta de circunstancias subjetivas pero al igual que -
ln promesa conform~ otro riesgo para el usurero, y le impide en momea 
to dado percibir las ventajas usurarins pactadas, impidiendo por lo
mismo consumar el tipo. 

En relaci6n a la participaci6n, en el tipo descrito de usura den

tro del artículo 387 fracci6n VIII del C6digo Penal no se hace espe
cial cita, de modo que puede concurrir el autor material y/o el in-
telectualp los coatores, autor medinto, los c6mplices y/o los encu-

bridores, en otras palabras, la presente fip,ura <lelicti~c no ~e re~

~ringe a que un s6lo sujeto sea el autor de la trnnsgreci&n del yn -
multicitndo artículo del c6digo pennl. 

Y bien puede determinarse que el ilícito penal contemplado en el
ertículo 387 frecci6n VIII(del ya muchas veces mencionado)c6digo pe
nal de acuerdo a su tipo unicamente permite, de verse consumado, el

concurso real o material de delitos, esto es, que cuando el agente -
comete varias conductas típicas da lugar a varios delitos, infringiea 

do as! en varias ocasiones la ley penal y acarrea una aanci6n correA 
pondiente al delito de pena mayor. 

Para culminar el presente estudio y haciendo alusi6n al último t~ 

ma de la exposici6n titulado consideraci6n de la usura, que no expli 

ce. otra cosa mas que el trato brinde.do por el Derecho Civil al ContT!! 
to de mutuo con inter~e, constante de una reducci6n de intereses en
forme equitativa que ha de hacer el juzgador al conocer de un asunto 

en el cual se pact6 inter~s convencional y que a posteriori reeult6-
eer muy gravoso pRra el deudor, pero cosa diferente aucede cunndo el 
deudor hnce valer la nulidad en alguno de sus modalidedes. El trato

que en Derecho Merca.ntil se le da al contrato de pr6stemo o mutuo -
con inter6s (en efecto con pacto de inter6a convencional), es que el 

acreedor siempre estÁ en posibilidad de acudir a un juicio que esta
r~ indicodo en el C6digo de Comercio y en el C6digo de Procedimien-
toa Civiles eplicndo supletoriamente, y garantizar el pago de la de~ 

da con bienes del comercio o la industria que explote el deudor y a~ 



cesoriemente se demnndAr~n los intereses ya vencidos m~s los que se -

vnynn generando, En trntlndose del Derecho Pen~l hny que recnlcnr que 
la usura no quedn consumndn utilizando el error, 1•u1qninnciones, disi

mulo, etc. por el contrnrio el medio ernpleRdo son los contrntos o cog 

venias y el resultndo ser~n las ventnjns o lucro excesivo que alcnnce 
el agente o sujeto nctivo, de hnber estipulado r~ditos superiores n -

los utilizHdos en el mercado comán, en consecuencin, no tiene por qué 

tipificnrse n le us11rn dentro de una t'racci6n del capítulo.do dedicado 
.. 1 frnude, 

En efecto las dos figuras penales pertenecen al título respectivo

ª los delitoa cometidos en contra de las personas en su patrimonio, y 

por sus puntos coincidentes se comprueba su destino, en otras pala--

bras, se destac6 que hay elementos similares dirigidos directamente -

al patrimonio ujeno, pero por sus diferencias (también nnotades con -

anterioridad} queda claro que para tipificar la usura asimismo sanci~ 

narla mls ndecundamente es necesaria su regulaci6n por separado, en -

otro capítulo que sea totnlmente aut6no~o del fraude, De igual forma

se necesite determinar ln tasa de interés, por ejemplo el 18~ mensual 

(que por nhí se cobra) en relaci6n n lR gradual carestís de la vidn y 

eun11do el riesgo que corre el sujeto nctivo de no recuperar el dinero 

que pndo hnlier invertido y que de prest11rlo sin pactar utilidad pnrn.

él sería unn pérdida completa, en primera porque el deudor casi siem

pre se hl'ce el desentendido y da largas para pagar por nne u otra ra

z6n, en s~~uida porque sin pactar intereses haciendo ln liquidaci6n -
poco a poco o a un lnrgo plRzo impide que el acreedor o sujeto activo 

puede disponer de ese dinero en el momento que desee hacer une inver

si6n. 

Y se dice que el 18% mensual (aunque gravoso en rclaci6n al 12% -

anual) es moderado de 11cucrdo n dos fuentes fidedignas, un muchacho 

qu"' est~ prestando su servicio militar y unn sefiora que restej6 los 

quince e~os d.,. nu hijo, nmistade~ tamiliares de la que aquí expone, 

en forma confidencinl hicieron snber: el primero, <JUe cualquier cnnt_! 

d1td <JUe ,.., pr .. st.e por cjr.mplo "'º lo Pollcín •.!ontRcln cobren de utilicl_!! 
des el 15~ rplinc .. 01'1, "'º le l'o! ic:Í>1 Pr,,ventivn .<ie cohrn el 10% quin-
r<?nal, en el I,;jército Bntnl16n rle Tropas de Administracil'ín e Int.ende.n 



cin el 20% ~onsunl, en Mnterinles de Guerra el 35~ mensual, Morteros-

181"'"· ,,¡ 20% mentiual, .,n GuardillS l'resiJ.encinles el rédito es del 70% 
~ensnnl y en provincia el LOO~ mensual o quincenal dependiendo del l~ 

gn.r, cahn llería y régimiento. En tanto. que la seílora debido u. la famg_ 

sa fiesta del <lécimoquinto aniversario de su hija se vié obligada a 

solic:itar un préstamo, mismo qu" le proporcion6 el prestamista pero -
con un rédito del 18% mensual. 

Que decir de la jurisprudencia, sencillamente que no existe aún 

cuando ª" trata de un probl.,ma tan snt.igno casi como la "xistenr:ia 
misma del bonibre sobre la tierra, ta"lbién quier" decir qu" na· llegan

nl cu,,rpo j11dici,.1 el conocimiento de este tipo d., asuntos ya por v!a 

civil, yn "º víe penal. En cambio existe una que otra tesis "xpuestas 

en el tema correspondiente, y de les c:ualea la más nceptada (esta, h~ 

blando "n formn personal) es la emitida por el Tribunal Colegiado en
meterin Pen~l del Primer Circuito por la div.,rsidad de factores rea1-

~en~e importantes que contiene, por ejemplo la garantís otorgada con~ 

~ante de bi.,nes inMu.,bles con valor de cuatro vec"s el importe del -

préstamo, el 50% de intereses por cada quince días; de la tesis alud! 

da se despr.,nde que el préstamo fu., 11.,vado a cabo por lln" cantidad -

considerable qu" debido a las malas condiciones econ6micas del pacie~ 

t" o prestatario, requería para hac:er trante al gasto d" sue familia

res y así estos obtuvier~n su libertad, el comentario que puede agre
garsel e es lo notoriamente desv.,ntajoso que result6 ser, no solo par

la garantía solicitada sino también por el inter"s de un mil doscien
tos por ciento anual pac:tado, c:ontrato o convenio efectuado a todas -

luces usurario, no as! el dieciocho por c:iento nnuel menc:ionado en la 

tesis de Mutuo con Interés Convencional no Usurario en le que s" ind! 
ca que es competente y tiene facultad sufir.iente la autoridad o Trib~ 

nal responsnbl.,, para reducir la tasa de utilidad"ª• pero en es" caso 
.,¡ 18% RnUAl no es t.nn desproporcionAdo porque el capitt1.l d1uio en mu

tuo fue de trescientos mil pesos, operaci6n realizada en l~ década de 

los setentns que hoy por hoy y teniendo ~n cu.,nta la inflaci6n, esa -

cantidad es disponible con relativa facilidad y se gasta con mayor c~ 
leridad. 

1 09 



Por óltimo y pnre ter~innr, ha de nludirse n lns legiolaciones e~ 

tranjerns tnleR como le de Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y -

otras más de Centro y Sud.AM6rice de lns cuRles con antelnci6n se 
trnnscribi6 el texto, de entre ellne el derecho pennl ·venezolano 

~uarda cierta similitud de regulaci6n con el derecho pennl mexic?.no

en relaci6n n ln usura y lo más sobresaliente de ella es que establ~ 

ce como tasa máxima de inter6s el duce por ciento anual o uno por -

ciento mensual. 

Lo que quiere decir que se necesita por principio de cuenta, le-

gislar en capítulo aparte del fraude el ilLcito usure, con su corre~ 

podiente ssnci6n e indicar que se tomará en cuenta sí el agente exi

gi6 gnrantle, el velar de esta, la tasa de inter&s que fijo ya sea -

mensual, ya anual y que resulte ser más elevada de lo usual en el -

mercado común (este último requisito se encuentra considerado en el

-actual artículo 387, trace. VIII del C6digo Penal} o tomar cor.10 mo

delo el nrtícúle 357 del Proyecto de C6digo Penal Tipo pera la Repú

blica Mexicana del affo de 1963, con su respectiva actualizaci6n de -

la aanci6n. 
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