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PROLOGO 

. En e 1 tema de l os intereses si empre entran en cm fl i cto 1 a dura re~ 

lidad da la vida y el sentimentalismo. Asf la historia jurídica de los 

intereses nos muestra los vaivenes de la ideología social, cornplf .. 

céllos por factores religiosos. Ademá>, el fenómeno de 1 os intereses ha 

sido estudiado por los ecmornistas, cuyas teorfas héJl tmido a veces 

cierta influencia en la legislación. Tanbién se encu1J1tra en este tema 

una serie de consiooracimes matemático-juridicas, que no fácilmente en .. 

cmtranos en relaci&i cm otros temas, de maiera que constituyen un capf 

tulo muy especial de nuestra ci01cia jurídica. Tcxfo lo criterior, o sea: 

la cooipenetracioo de lo matemático y lo jurídico, de lo social y lo jurJ 

dico, y de lo eccnónico y lo jurfdi~o, presta al tema de esta tesis un 

cél"ácter especial que me atrajo al mismo. Aunque estoy cmciente de que 

de ningt11a manera hct>ré agotado 1 a riqueza de esta materia de investiga .. 

ci oo, de todos modos creo poder ofrecer ll1 pan oran a de prcb 1 amas cooerEIJ 

. l tes que poorá servir de punto de partida para futuros análisis má> deta

llados, Para facilitar estos, he procurado mencimar con mucho detalle 

las fuentes que se refieren al tema de los intereses, aan en 1 oo casos 

en los que yo mismo no he podido erial izarlos con toda la minuciosidad d~ 



secble (en pa--te, a causa de dificultades irlicxnaticas). Inclusive he aña .. 
dido las referencias a lbras que no he tooido persmalmente a la vista, 

pero que tienoo grai importancia para nuestro tema, indicandri en tales 

casos, siempre que se trate de una referencia indirecta para no sugerir 

al lector una cultura enciclopádica. Creo que asi, mi tesis tendrá cier

ta utilidad para la orientacioo de futuros mmografi stas sobre 1 os inte

reses, en nuestra Facultad de Derecho. 

CARACTERISTICAS Y DELIMITACl(JJ DE LOS INTERESES MATERIA DE NUESTRA IN. 

V EST IGACI 00. 

Para fijar al 1 ector dentro del ampl fsimo campo de nuestro tema, hemos 

de decir 1 o que por interés entendemos y la el ase de interés a 1 a que he . 
mos de referimos en nuestro estudio. 

El c01cepto de intereses no aparece nunca definido en la ley que s61o 

se limita a toocrl o tácitanfllte de 1 a toorfa del Derecho comlÍl. 

Por interés, entendemos la remuneraci01 que el acreedor puede exigir 

por privarse de una suma de dinero o de cosas fulgib les que se 1 e adeu 

den y de la5 cuales ha transmitido la propiedad, siooipre y cuando esta 

remuneracioo se ajuste a la cuaitfa del adeudo y a su duracitil. Los int~ 

reses se calculan por centésima<> de partes o taitos por ciento de la su-
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ma principal de la deuda. Ecooánicanmte coosiderados, los intereses re

presentan la renta del capital de que el acreedcr se ve privcdo; jurfdi

camente, pueda1 cmsiderarse como frutos civiles de un rrédtto • 

El crédito que versa soore los intereses no brota fntegro en lll manen

to determinado, sino que nace paulatincrnente, por lo que~ hay que dtstin

gu1r el momento en que el crédito nace soore los intereses, y ~uel en -

que vence. Para los intereses, suelen establecerse ténnin<ll fijos de voo 

cimiento que los cmvierte en "prestacimes peri6dica511 y hace nacer un 

crédito nuevi1 ai cada perfodo por lo regular los intereses se :l>onan 

postnumerando, es decir, al expirar el periodo correspoodiente aún cuan 

do puede cmvenirse en que se aboom praenumerairlo, o sea al comienzo de 

cada perr odo. 

Los intereses srn una prestaci á1 "accesoria" incorporada a la deuda 

principal. Su suerte depende ~e la del crédito que versa scbre el capi -

tal y se cuenta, por tanto, mtre los deredloo accesori oo. 

Ixmde pr1m6ro resalta este vínculo de d~01dEJ1cia es ai 9.1 nacimiEJ1to. 

Para que 1 os intereses puedai nacer e incrementarse, es mmester que e -

xista un crédito principal. 

El crédito de intereses nace en cooeza del acreedor a quia1 corresp01-
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de el crédito principal. Puede ocurrir, sin embargo, por virtud de razo. 

nes espaciales, que los intereses no se adeuden al titular del crédito 

principal, sino que nazcai a favor de otra persona, por ejemplo: Los e~ 

trataites pueden crovB1ir que el crádito de intereses se c:instituya a f~ 

v <r de un tercero. 

El nacimiento del derecho a los intereses se halla ncoodicionado11
, por 

la existencia del crédito principal, les intereses seguirán produciéndo

se mientras exista el crédito principal (la suerte rle lo accesorio, si -

gue la suerte de lo principal). 

Aún después de nacidos, los intereses conservan ur.a cierta relaciÓ'l de 

dependencia respecto al crédito principal. Asi al cederse este. rige la 

presuncfoo ..Je que CCJ1 él, paséJl al cesiCJ1ario los intereses ya vencidos, 

y la prescripciÓ'l abarca por igual al crédito principal y a sus intere -

ses, si es que estos no han vencido C(JI anterioridad. Al extinguirse el 

crédito principal, desaparece también, nonnalmente, el derecho a les in

tereses. 

Para que se produzce11 1 os intereses no basta con que exista una deuda 

de dinero. Es necesario para ello que se "em11cie11 , en el negocio juridi 

co de que se trate. 

Hay ciertos creditos y sumas de dinero que, ai1n siendo economómicanen-
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te sanejantes a los intereses, no pueden incluirse juridicaneite entre 

ellos, ni se rigEll de cmsiguiente por lac; mismas nonnac; que estos, tal 

ocurre: 001 1 as Ca'ltidades ooooadac; por 1 os art"El'ldatari os inquilinos. Es 

tas Ca'ltidades no tioooo caracter de intereses, porque se ootregcr1 a cam -
bio de uso de una cosa especf fica de 1 a que se trasmite 1 a propiedad. 

T anpoco sm intereses, sino parte del capital, 1 ac; cGr1tidades o mensua 

l idades que sueloo vencer al mismo tiempo que los intereses. 

Si 1~ partes Ca1ViEJ1en que la cbl igaciál de oomar intereses cooiience 

a surtí r efectos a1tes de entregar 1 a ccr1tidoo prestada, no se tratará 

de verdader<S intereses, sino de una canp1J1saci6n abooada al aO"eedor 

por ~artll' y tooer dispuesta 1 a suma. 

No c01stituyE11 ta11µoco intereses 1 as dedJcci roes o desruentos que el 

acreedor hace soore 1 a suma n0111inal al entregar el prootélllo si no guar

cm relacioo con la duración de la deuda respecto a la su11a principal' 

COlllO oaJrre p<r ejemplo, ruaido al hacerse efectivo un prástaao ~ 

S 100.00, adm~ de los intereses se cal rula con el nooibre de "previsioo" 

un 5% que debe ser pagado junta11ente coo el capital. 

Tanpoco ti1J1en carácter de intereses los recargos que el deudor, ha de 

satisfacer soore el c~ital recibido, al devolverlo. Estos recargos eros 

tituyoo IJl booefi cio que el acreedor se reserva por 1 a cesi ál del capi-
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tal, pero no verd00eros intereses, puasto que no se ajustai a 1 a dura 

cf ro de 1 a deuda ¡rincipal. 

a..ASES DE INTERESES •• A cmtinuaciál, pasaremos a señalar las diferen

tes calses de intereses, hacimdo notar de CJ'lteméllo, que únicooiente se • 

rá'l rojeto de nuestro estudio, aquellos que realm91te emaiéll de la volun .. 
tad de la:; partes (interés lucrativo, simple, cmvaicimal, legal e inte 

rés de intereses o aiatoci smo), y no 1 os que se i mp0191 como una pena, -

o que su fuente sea una sentmcia judicial, ya que, considerooios que es. 

tos, no sm propi anoote cmtraactua 1 es y que alil cuando se prev i men pue -
dm llegar a nunca existir (intereses moratorios y judiciales). 

La clasificaciál tradicimal de los intereses es la siguiente: 

INTERES LLffiATIVO.- El que se percibe s61o pcr sacér algún prCJJecho de 

1 a cc6a prestade: 

INlERES SIMPLt.- El producto de un capital o cosas, coostituye la for

ma ordinaria de redituar. 

INTERES DE INTERESES O ANATOCISMO.- Renta de un c~ital al que se VéTI-

acumulC11do los rédHos vencidcs, para que estos produzcan a su vez otros 

nueves. 

1 NTERES CONVENCI rnAL. - El l ibremente fijada por 1 os cmtrc.tantes, que-
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!)Jede ser superf or a 1 a tasa legal, pero no rebasar el cmsiderado usura 

rfo. 

INTERES LfG~.- Rédito o bereficio Gue, a falta de estipdaci6n preci

sa, señal a la ley cano producto de las céilti dades que se está det:i mdo, 

o en c2so de incurrir en mora el deudor. 

INTERES rtl)RATORIO •• Cuaico se exige o se improe como pen2 por· la moro .. 

s'idad o tardanza del deudor en satisfacer la rleuda. 

INTERES Jl.RJICI~.- El que se debe por una sentencia o una decisiál ju. 

dicial. 

Por t1ltimc, y para dejar perfedanmte del imitarla la materia cbjeto de 

nuestro estudio, creemos necesario hacer hincapié en el hechc de que so

l o desde el punto de vista del derecho civil, estud1aremos a nuestrc e~ 

trato de intereses, aún cumdo a meni.:do, pare: mayor· clarid2d, tenganos • 

·que hacer referencia a la materia mercantil, ya que ccnsideramos que se. 

rfa tema para otra tesis :Jimdar en la materia antes dicha. 



CAP ITllC PRIMERO 

f POCA ANTIGUA. 

En la áltima fase del neol ftico, la humcr.ioad se acootumbr6 a la ccrwj 

v91cia en aldeas, en fas que encrotFdllcs casit~ pedeneciEJites a miem -

bros de familias distintas (muchas veces distribufdas por barrios seg~n-

1 a ascendencia c001ún, real o pretEJldida). El rntimo ccntacto entre fani

li a (ausente en la fase a-¡terior, de cacerfa y n001adismo) hace surgir la 

práctica de préstanos interfamil iares, en caso de desgracias pE•rsooales, 

malrn cosecha5, inunrlacirnes etc. Cerne. al mismo tiempeo, las aldeas neol! 

ticas erai agrfcolas, simultá1eanente con el préstamo surgid la idea de 

intereses: el hecbo de que yo presto trigo a otra d001us, disminLye mi p~ 

sibiltdad de hacer fructificar mi ahorro 11 in natura", Podemos decir, por 

l o t¡r.fo, que 1 os intereses deben hcber sur1J ido en 1 a sociedad agri co 1 a 

neolftf ca (en el C11tiguo m1J1do cerca de SOOC años antes de Cristo y más 

tarde en el nuestro). 

Desde la fase de los "grandes imporios" (~GOC antes de CristoJ la hum~ 

nidad crnoció el tenomenc de la injusticia social, de gri..pcs inferiores 

y supcri ores, prc,ducto de l a.s grandes invas i mes y cocquistas que accrnpa . 
• 

ñaban la transición de la civilizacioo de aldeas hacia la civilización ba 
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sada en 1 os imperios unificados. Surge la di ferenciaci oo eritre e 1 ases al 

tas y bajas (crn una p1~trificaci6n caracterizada por el ténnino de 11 cas. 

ta"), rotre ricos y poores · al mismo tiempo surgen, en 1 os gn:ndes 1 mpe

r i os, el cooiercio, que acent6a la distincion entre los que tuvieron suer 
. -

te y establecen dinastías de prooperidad, y los pobres. Todo esto lleva 

hacia oousoo en materia de intereses, y cuando reacciooan movimientos so 

ciales contra la ni.eva situacioo de desigualdad, a menudo entrames que~ 

11 os tienen como parte de su programa, 1 a lucha cootra 1 os intereses. 

El m~ aitiguo Código que conocemos oo forma casi cooipleta, es el del 

rey babilcilico, H~urabi (1800 C11tes de Cristo). Este codigo, empero, 

cootiene lll derecho sumario, mucho mas antiguo, en mezcla con añadiduras 

porteri ores. y grai parte de sus di spcs i ci mes deben t.6fler su origen 2: 

mediados del tercer milenio aites de Cristo. 

Tratá1dose de un producto sumerio-babilooico, precedente de t11a regioo 

tai comercial, no es sorpr·endente oocontrar algtllas normas soore 1 os in 

i teresas. 

El derecho de Hanmurooi nos lleva hacia un mvndo de socialismo de esta 

do. Los artfculos 242 y siguientes fijan la renta de animales y otros~ 
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jetos muebles· los articulos 273 y siguiedes fijan los salarioo. El ar 

tfculo 51 habla de tarifas oficiales en las que el Re~· fija los precios 

de productos agricolas: todo lo a'lterior hace suponer q1.;e hubo también ~ 

na fi jaciéo de niveles máxirncs de réditos. Sin embargo, por el car~cter 

fra]mentari o de 1 a 1 egisl aci ro de Hanrnurooi no 1 CX)rw.os encmtrar tJla 

di sposi ci m cene.reta al respecto. 

En el joven anbierte car.ercial de Mesopotamia, parece hcber sucedido 

frecuenternenie que una perscna preshba a un cooierci ante para negociar 

por cuenta conan, en cuyo caso este dinero solfa prestarse gratuitamente 

102. Artfculo 100 habla de tales présbnos cm réditos, perc por encm

trarse cerca de 1J1 lugar mutilado de la estela que nos trasmite el c6di

go de Harnmurébi, no podemos sacar cooclusicnes de estos artrculos. 

El artfculo 152 dispme que los cályuges deben solidariamente los ré

dita:> de aquellas deudas que se h2yan Cl1ltraido durrcnte el matrimooio. 

De tooo lo anterior, une ve que la éfitigua Mesopotania conocía el fe

n áneno de 1 os intereses, IJ1 materia com~rci al y doméstica· y que muy pr~ 

bablemente hubo cierta l imitacioo de la autcnomfa de la voluntad, en cua'!_ 

to al mutuo con interés. 
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DEREQfO EGIPCIO. 

Eugene Revillout nos comLr1fca lo siguiente sobre las reglas ~lica':>les 

al interés en el Egipto de las farames: 11Supoogamos un présta1110 de tres 

medidas de trigo, pagadero despuá's de lll año; como el interés legal por 

este año era un tercio, es decir, una medida de trigo, el notario, al '! 

dactar el acta, inscribfa un c~ital de cuatro medidas de trigo, reembol

·sa':>les al plazo de un año. Si el deudor no las restitufa, esta':>a decidido, 

en la misma acta, que a tftulo de pena se acrecentcba el c~ital el mes 

stg..¡imte, en de.E; medidas. Asf el deudor morooo, al término de ll1 año, 

sin que mediara en el contrato estipulaci&l algt11a CCJl referencia al in

terés, por el sólo hecho de dejar correr el plazo sin abooar la deuda ori -
ginaria, doofa el d~le de lo que hci>fa recibido. Pagci>a asr intereses a 

nuales del HXl % ai ~o de incumplimiento y del 33 1/3 por ciaito en ca-

so de cumplimiento. No se pCKJf a exceder del 100 %, empero cmfonne a lila 

ley de Bccori s 1 os intereses no debf Cll cootinuar corTi ando, una vez que 

la deuda total alcaizci>a lo dcble de la primitiva obligaciál. La regla 

de que "supra duplum usurae nm exigi poosunt11 de D. 12.6.26.l corresp01 
' -

. de, por lo tanto, a una difundida tradición oriental. 
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DERED-IO HEBREO. 

Los textos bfbl icos son altanente ilustrativos respecto de la tenden

cia del pueblo hebreo a reprimir lo mác; posible el préstano a interés y 

a coobatir 91én]icanmte la usura. El Exodo (cap. XXI 1 vers. 25) procla

ma en efecto: "Si prestare$ dinero al necesitado de mi pueblo, que mora 

c01tigo, no le hes de apremiar coo exactor, ni oprimirá<; con usur~". El 

Levitico y el Deuteronomio prctiiboo la usura 111tre los judios. En el Le

vftico encmtranoo (25.35): "Si tu henna'lo empooreciere y no pudiere v~ 

lerse, le recibir~ C1J110 forastero y peregrino, y vivirá c01tigo: (25.36) 

no coores usu~ de él ni mác; de lo que prestaste. Teme a tu Dios, a fin 

de que tu henncrio púeda vivir EJl tu cooa'. Una vez mác; vemos que sólo se 

trata de préstanos a "hermanos" (o sea miembros de la comunidad hebrea) 

"empobrecidos". Es interesa'lte que se prchibe aquf expresamente la simu-

1 aci ál del contrato de réditos, medi a'lte lila decl araci on hinchcija sd>re 

el c~ital mismo ("no ccbres .... más de lo que prestaste"), y veremos que 

en la Edoo Media, gran parte de la lucha ccritra ccr.tratos simulados, pr~ 

cisanente se refiere a la práctica de hacer préstamos11gratutis", en los 

· cual es se pague menos al deudor de lo que corresprnde a 1 a can ti dad nom! 

nal del mutuo. Tanbién Levitico (25.37) se refiere a tales prácticoo si

:mulatori as, y prohibe hacer cmtratos de préstamo en alimentos, en los 
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cuales el deudor deberá dev1lver más Cllllestibles de los que ha recibido. 

El Deuterrnomi o di ce ( 23.19): "No prestaras a usura a tu hennMo ni di ne 

ro, ni granos, ni otra cualquier cosa· (23.20) sino solamente a 1 os ex

traijeroo, más a tu hennaio le h~ de prestar sin usura lo que necesita: 

para que te bendiga el señor Dios tuyo en todo cuanto· hicieres en l~ ti~ 

"'ª que v~ a poseer". Por 1 o tCJ'lto, el Deuterrnomi o repite 1 as nonnas 

del levftico en fonna resumida, y pE~rmite expresanente que se coorm in

tereses a 1 os extréJl jeros. Esta actitud hebrea es trpi ca de su afál de 

justicia, cucrtdo menos da'ltro de su grupo (redistribucirnes periodic~ 

de la tierra, CéJlcelacicries periodicas de las deudas, etc.). Es verdad 

que este smtimi ento justiciero atln no trasciende hacia 1 os extranjeros, 

pero cuando menos era loable su existenci9 dentro del pr~io circulo sg 

cial. Asf como 11 charify begins at home", tar1bi~ la justicia debe can~ 

zar dentro de la propia comunidad. Además, varios text~ del Antiguo T~ 

tanento trata'l muy favorrolemente al extraijero necesitado. 

El Talmud cmtime inumerables sentoocias al respecto. "En ei caso de· 

préstano a interés, dice el libro de Babá Metzia, el crédito es nulo; es 

tál crnsideradoo cano c6mplices el escribano que hace el acta y el' fia

dor''. 11Si d~ dinero prestado, dice el mismo libro, no impondrás usura, 

porque los usureros sm como derranadores de saigre. Es i gua 1 pecado. to . 



-14-
m~ usura de 111 judf o como de un no judfo". El 1 ibro de Sanedrrn expresa: 
11L<li usureros no pueden ser testigos íJlte la justi cia11 • En otra.parte di 

ce: 11 El usurero es parecido al cr:minal; ni uno ni otro puedrJJ reparar el 

mal que han hecho". 

Salomoo Reinach, ilustrado arqueólogo e historiador, explica si no jus -
tífica, la actividad de los prestanistas que caracterizó a ciertos sec

tores ju di os de Europa. 

Después de la cai da de Jerusalén los hebreos se dispersaron y numero -

sos de ellos, que traiíJl riquezas y aptitudes, CCJlvirtiéronse rJJ finan. 

cistas por el hecho de bloqudarseles la entrada a los gremios de las n~ 

ciones que los acogierro, y que indirectamrJJte les impusier!Jl esta pre

sioo. "Fue en parte causa, y en pe:rte resultado, del carácter de extra

ños de los judros, el que, a pesar de ser ciudadanos de los pafses en. 

que v iv léll, se les s001eti era a las Leyes de excepci ll1 o al mero capricho 

de 1 os sooeríJlos: no di sfrutaba1 de esa protecci oo que se debe por las 

leyes ordinarias a l<li ciudadCJlos ordinarios de los parses en que viven. 

A menudo erai mirados, por ejemplo, 01 AlemCllia, en FréJlcia, en Inglate

rra, como propiedad persmal del Rey, siendo a la vez perceptores del i~ 

puesto real y v r dimas de su pago". F ueroo reducidos, por ~a fuerza, a la 

profesi m de prestamistas, porque no se encontraban sometidos a la Ley ll 

. _-i 
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clesiástica que prohibfa el préstano a interés. Alguien debfa encargarse 

de esta clase de negocios, por necesidad ecmónica, m tiempos en que el 

dinero a crédito era absolutanente necesario para las c01strucc101es, pa 

ralas guerras y para la pr6diga extravagaicia de las cortes. Los judíos, 

exclufdos de otras actividades, se vieron impulsados a ello, pero en to 

das partes se les odi6 por haberse hecho cargo de esa funcioo. La capac~ 

dad finéllciera sólo les llegó por una práctica prolmgada; no fue natural 

en los judfos, los cuales en otras condiciones hmfa1 prcbado anplian1J1te 

su aptitud de arteséflo, por no decir ne.da de la agricultura, que hébfa si 

do en los tiEnpos bfblicos, como en la época de Josefo, su principal oc~ 

pacirn, y sigue siendo IJl Eur~a oriaital. 

Los mutucs improductivekS hechos a loo ricos para fines de lujo y derr~ 

che, y los hechos a los pobres pc:ra ooteier 1 u ero de e 11 ~, centrad an02 

te a los preceptos de caridad del Pmtateuco y del Evaigelio, que ordenan 

el socorro a la miseria y prooiben el interés, hai ejercido mudla influen 

cia en e1 álimo de las muchedumbres y de los legisladores. A 1~ impulsos 

del sentimiento, a la voz del anor al hermaio y del pr6jimo, se añadi6 la 

autoridad de una primitiva ciencia ecmómica representada por el ~eudo 

razmC111i01to de Arist6teles srore la improductividad natural del dinero. 
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DEREGlO ROMANO. 

C(}llRATO DE INTERESES.- Paralelamente a la stipt.latio (carlrato verbi's) 

el mutu111 (contrato re) era una fonna corri mte que pc<li a1 tomar 1 os con

tratos de pr~stano. CCfT.o ambos erai stricti iuris, los pactos adyectos 

que se referfan a intersses no tenían validez .. Dada la gratuitidad, el 

presbni sta se veia privado de toda ut i1 i dad que PL•di era resultar del d~ 

nero prestado y por esta razoo l~ r001anos introdujeron la modalidad, ~ 

peci al mente cuando se trat~a de présbnos de dinero, de CC1lvenir 1 os in 

ter6ses medi ér.te t.:n segundo cootrcto fonnal, eri 1 a inteligencia de que ~ 

llos vendrfa1 a representar el equivalente de1 usG del dinero de que se 

vera privado el prestamista. El segundo negocio, relativanente indepEJJ 

diente, ya que la invalidez del negocio principal {préstano) desde luego 

pr·ovcc.2ba la invalidez de este negocio accesc.rio, se llevéba a cebo pcr 

est i pi..l aci rn ( st i pu 1 ai: i o us urarurr.). 

El cooirato de préstamo por estlpuldio se perfecciCJ1cila de la siguilJ2. 

te matera. El acreedor pregunüba, por ejemplo: 11 ¿Prometes que me paga

rás mil sesi:erci os, el dfa de los idus del mes 011:rante?", y el deudor 

contestaba: 11 Prcmeto". Este contrato se celebraba, desde luego, en preM 

sencia de testigos y, habitualmente, se levantaba un acta. Este último 

dccurrento, 1 a 11 cauti011
, era únicamente un med; o prooatori o y no debfa 

considerarse COOio el cmtrato mismo, por lo que cualquier ccntrato adi-
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ciooal podfa formularse de mcriera infonnal, deléllte de testigos, en cuyo 

~o hci>lanos de "pactos ooyectos", pero en este CC60, por ser el mutuo 

un CC1ltrato stricti iuris, cada arreglo adiciooal debia incorporarse en 

un propio cootrato fcrmal. 

Cooio. 1 os usureros esti pi.; 1 C:ban de sus deudores mayores caiti dades de 1 as 

que verdaderanente entregabai, cms i deraido 1 a di ferencf a como intereses, 

Caracalla coocedfa a los deudores demaidados media'lte la coodictio cer

tae pecunfae, la exceptio pec111iae nen numeratae, la cual creooa al acree ------ --- -
dor-actor la necesidoo de comprobar, no sólo la existencia de la stipula

tfo, sine tanhién el hecho de la ootrega de la suma que figuraba como cb

jeto de aquella. Esta intervenci61 imperial redujo mucho, por supuesto,la 

eficacia de este contrato verbal oo materia de prástano. Si de todos mo

doo el acreedor debia compre.bar la entrega del dinero prestado, era m~ 

sencfl lo dar al présfano el carácter de "mutuo". 

(}Jservemos, adem~, que no era necesario que el deudor esperara la de

méllda del acreedor· pc·dfa anticipar esta, atacélldo mediGnte la querella 

pecuniae neo numeratae y obligar ac:;í al acreedor a comprobar la oofrega 

del dinero a que se referfa la stipul ati o entre él y el deudor, toda es

ta serie de ncrma5 protectoras de los deudores, también pcdra dar lugar 

a situacimes injustac; como ccrsecuencia de 1<:. mala fé de los mism~. 
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alil E1l prlstanos sin interes, desde 1 uego. Ningllla medida benáfi ca, en el 

derecho, ne ~ede tomarse cmtraproducente, en ciert~ casos. 

Tai>iái era posible cawenir intereses por simple pacto, pero éste, C!?, 

mo "pacto nudo", no engendraba ooligaciói civil alguna, sino sólo hacfa 

nacer ooa cbligacim natural: como cmsecuoocia, si el prestatario paga

ba los Intereses, no podfa "repetirlos" (o sea volver a pedirlos),ni pr~ 

tooder imputar di cha suma al capital. 

fu varios ~os privtlegiados, los clá5icos oomitian t,Tla acción para 

reclooiar intereses dooidos de pactos nudos (intereses debidos al fisco y 

a municipios, préstamos marítimos, préstanos concedidos por bCl'lquercs 

(argentarii), préstamos err trigc y aceite: n.22.1.30, D.22.2.7: C. 4.32. 

11 y 23). Por influencia helenfstica vemos en tiempos postclá5icos que 

un pacto de réditos ine;orp(1rado 91 la deciaraci6n escrita re2pecto de la 

deuda, era válido (D.22.1.41.2). Es más, aún sin con-trato formal o pacto, 

se debian intereses en cortratos de buena fé, en los siguientes casos: 

a) Soore el precio, después de la entrega de 1 a casa vendí da; 

b) Sobre los gastos de apoderados (Ps 2.15.2: D.3.5.18.4 etc.); 

e) Sd:Jre dinero del pupilo o del poderdéítte, que el tutor o el apodera

do hayan util izado en provecho prcpi o; 

d) scbre dinero debido, después de la CC11stituciói en mora. 
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En cué'flto al nivel de los intereses, pr.ooa:ilernmte no estuvo m un prin • 

cipio sujeto a Hraitacioo alguna, pero cano consecuencia de los éi>usoo a 

que di 6 1 ugar 1 a falta de 111 lfmi te 1 egal , se vi 6 la naces i dad de estéi> l ~ 

cer normas al respecto y asf, en tiempos de las XI 1 tíblas, se ftj6 un m! 

ximo represootooo por una "uncia", que equivaldrfa al 8.33 por cimto (¿a 

nual7) castigá'ldose con la pma. del cuadruplo (1) al que ht.biera prestado 

dinerc ccn un interás superior a una onza por ci ed1. Sin embargo, no s~ 

bemcs si se tratcba de añGs de diez o de doce meses, de manera que este 

dato puede correspcnder al 8 1/3 o al 10 % al año. Recientemaite, varios 

autores ccnsideran que se trata de una tarifa mensual, no aiual, de mGfle. 

raque el máximo haya sido del 83 1/3 al año si se trataba de años de 10 

meses, y del 100 % si se tratcba de años modernos. Esta taza tan al ta co 

rrespoode mejor a una primitiva sociedad, poore en capitales, y a la des

cmfiCJ1za, trpica del a-:tiguo canpE1sino r001CJ10 (véase Kaser, Ranisches 

Privatecht. 1. p. 149). 

Ttto livio (7.27.3) relata que del año 355 A. de J.C., se fijo la taza 

(1) En cuanto a tal cuadruplicación en las doce Tcblas: Segan Karlowa, 
Beitrage zur Geschichte des r~ischen Zivilprozesses, l8fl5, p. 197, se 
trata de una duplicacilil que una vez más se duplica (litiscrescencia) si 
el demaidado, en vez de cumplir por la buena, obliga al adversario a ob. 
tener una sentaici a. 
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de interés ei el "unciariun fenus" por una lex Duilia Menenia o Duilia Ma~ 

nia. Posterineite, en el añc· -:1+7 A. de J. C., un plebiscito de "fenore 

semiunciario" hoorfa reducido la tasa de intereses a la mitad de la uncia, 

ha5fa que una lex Genucia (Livio, 7.42.l), del año 342 A. de J.C. prchibi6 

el préstano a interés; esta medida, err,pHro, qued6 cooio 1 etra muerta y un 

pretor que quiso aplicarla fue asesinado en la calle. 

Algunas otras dispooiciooes, dictadas en esa época fueron las siguientes 

La lex Marcia (104 A.C.) que estableci6 que podrían recupe!rarse (cooio 

pago de lo indebido) los intereses que fueron cobrados en mayor cuantfa 

de la legalm91te permitida, pudiendo hacerlo aún por el procedimiento 

privilegiado ele la "maius iniectio"; 

La lex Camelia Panpeia (88 A.C.), cuyos detalles srn c<t1tr<J1ertidos, 

fija un interés máximo de 10 %, y en CffiO de cobrarse un r~dito mayor, 

éste podfa imputarse al capital (lac:; dos disposici01es él'lterior:es se can • 
plemmtarál, puesto que una habla de la forna de aplicarse los intereses 

cuíJldo ha sido liquidada la deuda, y la otra del modo de aplicarse los 

intereses excedentes al capital, cuaido atÍl no ha sido pagado el présta

mo); 

Lé. Lex Julia de Pecuniis Mutis (46 A.C.), producto de una crisis, que 

introdujo ten:por::1°'.i·!er/a. hieficios para deudores que habían crntraído dey 
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das de dinerc, corno la deducciál de los intereses ya pagadoo alllque de nj 

vel estrictamente legal, st.máldolos al capital· la caiGelaciál de los in

tereses no pagadoo duraite los dos años criterior·es y la admisioo del pago 

en bienes raices, en vez de efectivo. 

Durante 1 a 61 tima fooe de la República, se dictan 1 eyes que fi jal un m~ 

ximo (leges fenebres), cuyos detalles están cmtrmertidos (literatura 

con Kooer, 1 , 116. Nota 26), pE.ro es a fines de este periodo en que se f~ 

ja el m~ximo del 12 3 CJlual. Este máximo es, al mismo tianpo, el nivel 1~ 

gal, a no ser que exista otra costumbre regicrial (D.22.1.1). A este máxi

mo se escapa el pr1!stano marftimo que permitid un porcentaje mayor; esta 

excepci &1 corresp01df a a la cootumbre y al carácter aleatorio de tal es 
• 

cmtratos. 

En tiempos postcl~icos Coostaitino aummtó el máximo. a 12.5 % (Jaser 

11, par. 256.2), y m~ tarde por ejemplo de los derechos helenfsticos,el 

máximo fue una mitad m~ en caso de préstamos en géneros (vino, aceite, 

trigo etc.): CT 2.33.1 de 326 a de Cr. desde la crodEria, en caso de jui 

cio el deudor debfa el 2 3 por mes, y dos meses después de 1 a condena un 

50 % m~ de la taza co~1Venida (CT 4.19.l ). Existfa una reglamentación es 

pecial para los senadores, los cuales no podfoo cobrar m~ del 6 3 al a

ño (Ct 2,334 de 405 d. Cr.). 

. - . • ¡ 

. ' 
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La legislacittl roma'la, viendo que el fen6n1eno, poco grato, de los int~ 

reses resultroa inevitoo le, en vez de prdlibirl o, optó por la sol uci oo, 
más sensata, de fijar niveles máximos, tooiendo en cuenta circunstancias 

especiales cano la ccndicioo de las perscnas o la naturaleza de lac; o~ef 

racimes, establecfendo lfnites. Asf, Justfnianu restringi6 al cuatro 

por cimto anual e·1 interés que debf cr1 pagar 1 oo deudor9s del rtVlgo so

cial inferior aLdel acreedor, fi ja'ldo el ocho por ciento para lac; tréJl. 

~acciones real izadac; por bmqueros o comercia1tes, y para préstanos mar! 

timoo se sustituy6 la mtigua lioertad POI' un máximo del 12 % (C. 4.32. 

26.2 del año 528, Ncw. 136.4 de 535 d. Cr.). Para casos especiales hubo 

tazas excepcia1ales (retraso !lt entrega o restitucicJi de dote, 4%: C.5.-

12.31.5 y C.5.13.1.7b; préstamos agrfcolas, NOJ. 32 - 3~; réditos moratG 

rios después de se1tencia: C. 7.54.2 y 3). 

El aiatocismb2~ambién fue conbatido por dicho Emperador, (quien c01t! 

( 2) ~atocismo: ténnino ajeno al l'iorpus luris, pero utilizado por 
Ct mrdn ( Ct c. ad Atti cum, 5. 21.11 ) • A pes:r- de no usarse ai el Q,rpJs 1 u 
ris el ténnino e11atocismo, su coooopto es biEJt cmoctdo en esta rora, { 
prdlibtdo desde el dered'lo clásico (aites del derecho cristiaio.ran~o). 
Justfnf¡r¡o coofinna esta prdlfbicfoo en 529 y 531, en C. 4.32.28 y C. 7. 
5't.3 pr • ..2. Qno quita aquf toda validez al pacto de que los fntereses 
se junt8"1 al capital y sirv~ de base para el cálwlo de ulteriores in. 
tereses, es pooible que el deredio. cl~ico haya pennitido el aiatocismo 
Erl caso oo tal cawmf o expreso, y que Justtni aio haya ido un paso m~ 
le jos, prd'libi ando tal cooven fo. 



· nu6, a este respecto, una tradición que arralca desde la fase cHsica) 

al dispooer que no era lfcito acumular al capital los intereses del ti~ 

po pasado o del futuro y estipular luego intereses srore ellos, prescri

biendo asimismo que todo pago de incremento de intereses, debido a tal 

anatocismo, habfa que imputarse al capital. 

En general puede decirse que la época rooiano cristia1a noo muestra una 

enén;¡ica ludia cootra la usura. El legislador habla inclustve 91 ténni. 

nos dooiag6gf cos sobre 1 a "voracitas credi torum11 y emprende la defensa de 

los deudores en forma ta1 clara, que se habla de1 prtncipto del 11 favor 

debitoris11
• La lex Anastasia-la (no una "lex", sino una c01stitutio), del 

cooitenzo del siglo VI, prohibe al cesimario ccbrar m~ de lo que hubte •. 

ra pagado a 1 cedente, por· 1 a ces i ro, canbati ai do as r 1 a usura oculta, 

dtsfrazada median-te fuertes descuentoo en la canpraventa de cntditoo. 

Tfpfca al respecto es la disposictitl segoo la cual los réditos atrasa. 

dos y acumulados no podfan exceder del importe del capital, principio 

que Justtniaio amplfa de la mél'lera m~ absurda, c001orendtenrlo en el cál

culo del "duplum11
, los rédttos ya liqufdados, ero lo cual, en créditoo 

de larga duracf &l, se puede llegar a un momento 91 que los rtlitos no 

tienen qua paga:--se ya. 

Lo pagado en exceso de lp previsto en estas medidas pmtectoras del 
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deudor, se apl~c~a, primero, al capital; y si resultaba que los réditos 

pagados en exceso importaban inclusive mffi que el saldo de la deuda, la 

dtfermcia debfa devolverse al deudo ... cono "pa;Jo de lo indebido". 

En ocasimes, el fen&neno de los réditos coloca al jurista ante el pr~ 

blema de cala.ilar el valor actual de un cumplimifl'lto previsto pn ooa 

fecha futura. ·iw'1to valErl hO'/ diez mil pesos que deberán paJarse en 

diez a1os7 La dffer01cia entre el valor ncxninal de la deuda -en este ca. 

so diez mil pesos- y el va1 or actual de esta caiti dad futura, se llama 

el "fnterusurfum". Para calcular éste, droemos pregunfarnos cu'1to d·ine. 

ro, colocado a réditos ley¿1les, produ~irfa den:rc de die': años un capi. 

tal de diez mil pe.sos, cálculo que, desde luego, dará 111 t•esultado dis. 

t'into, se91n h aceptació·1 r, &l rechaw del aiatocismo. 



{'JP 1 TllO SEGLtmo 

LA HlESIA. 

PATRISTICA. 

En la antigüedad pre-cristiaia, los intereses s01 admitidos y regla. 

mentarles aún cuélldo la paht>ra "usurae" era una palabra neutra, que no 

tenía el si<}lificado que más tarde se le d~. El Cristianismo ca'llbia todo 

esto y 11 usurae11 recibe un sabor il f cito, que scbrevive en nuestro ténni. 

no "usura". 

Cucndo los padres de la Iglesia hacm referencia a la riqueza, existe 

en ellos opiniooes claras y precisas, coosidera1do q11e ella trae aparej~ 

da la pérdida definitiva del alma, pues la avaricia perjudica y rebaja 

al hanbre y es c01traria a toda virtud, ya que la verdadera riqueza debe 

fincarse más allá de la vida terrena. 

La prohibicim se extendía, desde luego, a los contratos de mutuo en 

bienes genáricos, distintos del diner~, con cláisula de reembolso supe. 

rior a la mercaicfa prestada (práctica corriaite m la <J'ltigUedad, para 

cuyo caso Consfa1tiho inclusive oornitra un beneficto para el acreedor 

de 1Jl 5CfZ desde el tiempo de la siembra hoota el de la cosecha). 

Sin enbargo, Deuteronooiio 23, 19.20, no contiene lJla prohibici6n oos~ 

luta: pennHe loo intereses con relaci6n a los extranjeros, y esta cir. 

cunstCJ1cia provoca una falta de unidad en la doctrina de los pcdres de 

' 
i 

-, 
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la Iglesia, ya que los canmtaristas. aludm a la adnistdn hecha por la 

1
Biblia liga'ldo su teorfa a la justicia natural; otros buscan argumEJltos 

basados EJl los mismos preceptoo Bfbl ices para desvirtuar la excepcioo 

admitida; y por ~ltimo hay aJtores que hacoo arrbas cosas. 

En muchoo Cl>pectos existe gran unif<rmf dad de pensanfento por parte 

de 1 os pacres de 1 a 1 glesta, por 1 o .qiJe con el fin de no hacer moo6tma 

y cansada la lectura del tema que nos ocupa, hanos suprimido las exce. 

sivas repeticimes, haciende 111icanente referencias de los autores que 

tienen uniformidad en las ideas. 

SN'J AGUSTIN •• Comentario del libro del Profeta Ezequiel. Duod~cfmo: 

"No presta" a usura". En el texto hebrái ce se prohiben todas 1 as espe. 

cies de usura. Sin embar1JO, en el kttiguo Testamento se dice tanbiM; 

"No prestarás coo usura a tu hermaio" (deuterooanio 23.19). Se observa 

q1Je en principio la ley s61o proht'be la usura entre hermanos; los prof~ 

tas prchfbEJl a todos, seg\Íl EzequiP.l; "El h001bre virtuoso no di6 su di. 

nero a usura". En fin, en el Evangelio se exige un grado mayor de vir

tud, cuando el Señor manda: "Dad prestado a q~Ji en no esperáis que os lo 

devuelva" (Lucas 6, 34-35). 

Añade Sa1 Agust rn, creo que los mismos avaros se dan cuenta de cuán 

detestrole, odiooa y execrcble es 1a usura. Por el ccntrario, Dios, 

i ' 
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que te proo i be ser usurero, te manda q11e le prestes cm usura a El mi s. 

mo. Si esperas un inter~s cuand) prestas a1 hombre, ¿cua1do das presta

do a Dios no tendras esperGr1za ninguna? Si prest~ a los hcxnbres, es d! 

cir, si les das dinero en mutuo, pretendes recibir algo más q11e diste; 

no dinero s6lo, sino algo más, ya algo de trigo, o de vino, o de aceite, 

o de cualquier otra casa. Pero si esperas recibir más q:ie diste, eres ~ 

surero y mereces reprcilaci&l, no alabaiza. 

¿Qué haré dices, para q·Je preste lfcitanente cm ventaja? Mira lo que 

hace el usurero. Da menes y recibe más. Haz eso ta: dá poco y recibe m~ 

cho. Crnsi dera cuá'lto puede aJmaitar tu préstamo. Dá 1 o te-aporal, reci

be lo eterno: da lo terreno, recibe lo celestial. 

Y si quizás aún no puede pagar a·1 deudor lo :Tiismo que se le di6 o re. 

cibió, esp.3ra al q:.Je no tiene. Cuando tuviere, te lo devolverá. No quie. 

ras ser causa de su ctigustia, tu que le libraste de ella. He aquí que e. 

xiges se te pague lo que diste, pero no tiene C0'1 qu~ pagarte: cumdo 

tenga, te lo devolvert No exclames diciendo: ¿Acaso pidJ usura? Exijo 

lo que d r; no qlli ero recibir más. Es una obra bum a, ~era aan no puede 

pagarte. No eres usurero y, sin embargo, pretendes que aquel a qi.Jien 

prestaste lo busque para pagar tu deuda. Si no exiges intereses para q1Je 

no se te tenga por usurero, ¿porque qui eres qua por tr, otro sea tenido 
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por usurero7 Aunque sólo le e.<ijas lo que le diste, le ahogas, y de este 

modo ·en 1 uga"' de hacerle un b91efi ci o 1 e acarreé?3 mayor·es mgusti as. 

Y aúrl si cm su Has l as 1 eyes profanas, verás que, atin para estas, ded ! 
car'Se a la usu"'a es prueba de la mayor vileza. Por lo menos a los dig-1a

tarfos del imperfo, qJe ha1 llegado a1 supremo CJISejo qJe es el Senado, 

no les esH pemiiHdo deshCYlrarse coo tales ga'1ancias, sino que hay una 

ley que exoresanerita se lo prohibe. ¿Cóno, pues, no· horrorizarse de que 

no c01cedas a la C01stituciói y ley del cielo ni siqJiera el hmor que 

los legisladores cooceden al Senado r001crio, sino que tienes en moo~ el 

cielo que la tierra y no sientas ni verguenza de tráfico tan insensato? 

¿Quá hay, 01 efecto, más i nsaisato que empeñarse en sembrar sin ti erra, 

sin lluvia y s)n arado? De ahr q1Je qtJienes escogitan tan perversa agri

cultura y sólo recogen cizaña para echarla al fuego. ¿Es que no hay o. 

troo neg:Jci os justoo:· el campo, la gauderra ccn sus rebañes mayoras y 

menores, e·1 tra':lajo maiual, el cuidado de la propia hacienda? ¿Qué locu. 

ra, qué insensatez es esa de emoeñarse en cultivar espinas? (Se lee en 

el mismo sentido, a los si-guientss autoras: SAN HILARIO DE PQTIER, SAtJ 

JUAN CRISOSTíll10 Y G_EMENTE DE ftlEJANnRIA). 

-

S/lJIJ BAS l L 1 O. - En much·JS pasos de l as San tas Escrituras se condena el 

pecado de usura. Y asf refiriéndose al libro de Ezequiel, pooe entre los 
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mayores ma1es recibir usura e interés (Ezequiel 22.12). Y la ley clara. 

mente prctiibe: "No darás usura al que es hennélto y pr6jimo tuyo" (Deu. 

¡ ter<Jla.nio, 23.19). 

i El señor, por el c01trario, nos df6 orden terminante diciendo: "Y al 
f 
F+ 

¡:: que te q1Jisiere pedir prestado no le vuelvas la espalda" (Matf~. 5.42). 

; ' 

M~ el avaro, al honbre rendido por la necesidoo que se postra s:.i;ll ical

te a sus pies, no se rinde a las saplica5, sino que pennaiece inflexible 

e inexorcble, sin ceder a ruegos, sin conm'1/erse por lágrimas, finne en 

su negativa, jurando y perjurélldo y echá'ldose maldiciaies de que no·dis

pooe de 1J1 céntimo y que él mismo tendrá que mirar si hall a a1 gtÍl prest~ 

mista· y la mentira la caifinna cai juramEJltos, añadi01do el perjurio al 

mal negocfo de la inhlllléllidad, m~ apena5 el que viene en busca de un 

préstamo hébla de intereses, el avaro baja su entrecejo y soorfe, re

cuerda la anistad paterna y llama al infeliz familiar y amigo. Vamos a 

ver, dice, si tengo por ahf 111 dinerillo de reserva, sr, aquf tengo el 

depósito de lll amigo que me prest6 por razál de un negocio: perll sef\al6 

soore f1 t11os monnes intereses. 

Yo voy a aflojar mudio- c111tigo y te lo daré a m~ bajo interés. Cm t2 

da esta canedia y ccn palabras semejaites engatusa y anbauca al desgra. 

ciado, lo ata Corl escrituras, y, después que a 1 a opresora pcbreza 1 e ha 
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añadido la pérdida de la liberfoo, se despide. Y es asr que, oblfgáidose 

el otro a pagar 11100 intereses que no p<Xlrá pagar, ha echooo soore sf, 

volllltarianente, lila servidumbre de por vida. Mas tú dime: Ldfnero e in

ter.tfs buscas de quien nada tiene? Ha venido en busca de lll a1 iooo y se 

ha encmtrado ccn lll 81anigo. Busca':>a un renedio y ha dado c01 un va1eno. 

Era deber· tuyo socorrer la indig91cia de ese hoobre y tú la multfpl feas, 

pues ha':>rfas debido ser su al iooo y te cowiertes en su enemigo; no le 

ofreces ayuda para que at i 81da a 1 a necesidad q!.Je le oprime y se l i bre 

de la usura que le ahoga, sino que, angustiooo ya, le procuras nuevos m~ 

ti vos de dolor e intentas despojarle de nuevo cucndo ya está desnudo; h~ 

rido, le hieres nuevamente, acumul~do scbre él preocupacimes a sus 

preocupaci01es, dolores a sus dolores. Porque quien· recibe dinero a usu

ra, prenda y arras de pooreza recibe, y con la mascara de un beneficio 

mete la ruina en su casa. (Puede leerse en el mismo sentido a los si. 

guientes autores: SftJ! ~BRIBIO Y SAN GREGCRIO NISENO). 

Unicanente para complementar, ya.que constituyen comentarios distintos, 

hooioo de agregar lo sigui ente: 

SN'J M1BROSIO .• Injusto es el préstano del cual se espera usura. Porque 

David dijo: "El justo se cooipadece y presta' (Pascual, 36.21). Tobías 

hufa de la usura: acmsejaba a su hijo que no desperdiciara los manda .. 
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mi entos de Di os, dar 1 imoona de su hacienda, no prestar a usura de su 

dinero y no apartar su rootro de nin9-fn po]re (Tobfas, 4.6-9). Quien es. 

to acmseja crndena la usura, 01 1 a cual muchos encontraroo motivo de lu 
•; 

ero y fue para nuchos ocasi 6n de cooierci o. 

Cuando má$ gr'1.'e es la usura, tanto más laudable es quien se oostiene 

de ella. Da tu dinero, si lo tillles; el dinero que tienes ocioso hazlo 

útil para todos. Dalo con la intoociál de no recobrarlo y de modo que, 

si fuera restHufdo, no te reporte gaiaicia. Quien no puede devolverte 

el dinero, adquieres 1 a justicia, pues es justo quien coopadece y pres

ta. Si pierdes el dinero, ganas la misericordia. 

SAN GREGORIO NISENO •• Tú, a quien hablo, cualquiera que seas, cdia to. 

da cos·t:Jmbre fraudul1r1ta. Ama a los hanbres, no al dinero; oprnte con t~. 

das tus fuerzas al pecado. A 1 a usura que en otro tiempo te fue gratrsi"' 

ma, dirige aquellas palabras de Juai el Bautista "Raza de vfboras, huid 

de mr' •. La usura es ruinosa para quien la practica y oara quien la su .. 

fre. Por lll poco de tiempo ale!}'a la vida y oo seguida el virus que di. 

fui de se caw i erte en acerbo mal efi ci o para el alma. Obstruye el camino 

de la vida y cierra las puertas del reino de los cielos. Por un instev1te 

alegra la vida y recrea el oido, pero sin tardanza se cawierte en 

causa y origen de eterno dolor. Dicho todo esto, renuncia a las ganan. 
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cias f1 fcftas a la usura y excita en tr el amor de los pdlres. 

S/lJIJ LEfW MAmm •• De cua1 qJi er rnaiera que suceda, mal o es el cálculo 

del usurero, para quien o disminuye su dinero, o aumenta el pecado, de 

modo que es desgraciado, perdioodo lo que di6, o es más desgraciado tod~ 

vra. ractbiendo lo que no di6. Se ha de huir totalaiente de la iniq!.lidad 

de 1 a usura y se ha de ev ltar e 1 l u ero que carece de toda humai i dad. Se 

multiplica, ciertamente, la hacienda C!Jl incrementos injustos y funestos, 

pero se ahoga la riqueza del espíritu, porque el interés del dinero es 

la muerte del alma. ¿Qué piensa Di os de esta el ase de hombres?, lo man i. 

fiesta el Profeta David que preguntó a Dios: 11 Señor ¿quie1 habitar~ en 

tu tooem~culo o quién reposara 91 tu monte santo? (Pascual, 14.1). Es 

instrufdo por la respuesta de la voz divina y rec(J)oce que pertenece la 

morada qui EJI, entre otras reglas de vi da pi adosa, 11 no di 6 su dinero a u. 

sura11
• Es extraño al sa11to moote de Di os qui 01 obtiene con la usura de 

sus r.iquezas una ganaicia dolosa y que, desea enriquecerse coo el dáño 

ajeno, se hace digno de ser castigado ClJl la miseria eterna. 

En la fase historica que nos ocupa existe una reacciói íJltitética que 

contrasta cm las ideas prevalecientes 91 el 1 mperio ranano, ya qJe en 

este periodo los intereses eran ampliamente aceptados y reglanentados 

confonne a tasas que en ocasiones resul tabai usurarias. La oPosici6n de 
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los pares de la Iglesia respecto de la ec0'1001fa de tipo capitalista, 

crea una prohibiciál oosoluta en los préstanos ccn interés. 

Las idea'> éJJticapitalistas que prevalecoo en todos los pensadores que 

formcri 1 a patrf sti ca, 11 egai a los extrooios al recooiendar no s61 o el 

préstCJ.10 sin interés, sfno adem~ en mucha> ocasiCJles la droación misma 

del capital, preccnizaido m esta forma 1 a caridad entre los hooibres. 

Poco a poco, la actitud eclesiástica penetra oo la vida práctica, por 

1 o que sus preceptoo se tomai menos extremistas. En España, el concilio 

de Elvira excanulga a los laicos que coorEJJ réditos después de una acÑe~ 

tencia, ·y degrada a los cl~rigos que COOran intereses, asf COOlO en el 

Cmcil io de Ni cea por lo que se refiere al oriente, y en el de Cartago 

( 397) por 1 o que se refiere a A frica. 

La iglesia sigJi6 aceptéJJdo t11a prohibicilil g01eralizada, no obstante 

la ineficacia de estas normas, ineficacia ilustrada por' las circunstan. 

cias de que, el mismo VatiCC110 cobrara intereses, según dice Gaudement, 

en su libro l' Empire Romain, (Parfs 1958 p. 5CS). 
DEREOm rANOO 100. 

Sro dos los ord01éfllientos que rigen el criterio CéJ'lOlista: 

a) Corpus luris Canooici, cuya edicioo final es del año 1582. 

b) Codex luris Canonici, publicado en 1917. 

Cano fuente hi sHri ca del Derecho Civil, puede deci r.;e que es más an" 
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plio y más 1nteresaite e1 Corpus luris Caiaiici, el cua·1 cmti91e. siste-

ma geieral de familia, ooligaci.IJles, persooas, derechos reales, SUCeSlO• 

nas, etc. En canbi o el Codex 1 uris CC11ooi ci, delega muchas de estas mat! 

rías a los diversos ordenamientos civi.les (Canon 1529). 

a) Análisis del Corpus luris Caimici. 

Sin pretender agotar el estudio del Corpus luris CMmici, s61o nos r! 

ferir.amos a los puntos más relevantes que fmportM a nuestra materia. 

Decretum Gratiaii de 1140 (quizás l120). Se refiere en su segt11da par. 

te (Causa 14, Quaestio 4 ), a los intereses. Prohibfa coorar réditos, p~ 

hibici Ó1 que se extiende a laicos y clérigos, sin embargo hace 111a excee 

ctm al decir que se coosideran legalmente válidos, los coorada:1 a los 

enemigos del acreedor (sarracenos), ya que se entendfa que loo intereses 

cobrados al ciudadano de una naci ói con 1 a cual el pais del acreedor no 

llevooa buooas relaciones es simplemente una fonna de !J!erra, y si la 

guerra cm las annas era permHida, a fortiorf lo era la guerra ecooOOli

ca, "ergo ubi ius bell f, ibi etian ius usurae". No se hace difermcia

ciÓ'l ninguna respecto de 1 os clárigos, por lo que coosideranos la excep. 

c~Ó'l puede ser válid~ente utfliz~a por éstos. 
' 

Tanbién las llamadas Decretales (1234 Gregorio IX), se refieren a los 

intereses ai 5.19. 
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Ahf encontramos por ejemplo,. 111a consulta que hace el Papa Alejandro 

111 al jurista Paiormitél'lo, de 1 a que resulta una prd1ibici6' too ~aide 

respecto de los intereses, que ni siquiera era Hcfto el establecer 111a 

fundaciál cuyos réditos fueran destinados a rescatar cristicrios de la 

cautividad sarracEJla. 

A ccritinuaci6n estudiaremos .el Líber Sextus (1275 BCllifacio VII 1). El 

cual al ir enumeroodo e1 fonna decreciente la gravedad de los pecados. 

ccrisidera oo primer lugar la herejfa (muy grave). el hooicidio (menos 

grave), y 9'l el orden que venimos sigui!Jldo es la usura a la que se hace 

refer1J1ci a, por 1 o que se puede decir que atti se encuentra dootro de un 

término de gr:Nedad coosiderrole; el mismo texto señé;lla que loo r~ditos 

fonnoo lll pecado CClltra la naturaleza, ya que "se hace germinar lo que 

por naturaleza no puade germi nar11 • Podemos decir, <Jlal i zoodo 1 o mteri or · 

que existfa trla ccr1currEJicfa de penas respecto de los intereses, ya que 

se Cé.6tf gaboo COO la il fcitud taito·por el derecho sagrado, COOIO por la 

ley humooa. 

En el mismo ordenamiento anter'ior oocootramoo una nonna que prohtbfa 

fueríJl cdmitidos los extranjeros q:Je se dedicarai a la usura, ooligeíldo

los en esta forna a camiar de actividad. 

Sigue dicioodo que loo usureros, no pueden ser enterrados oo c~po 
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sC11to, y en caso de ha1er sido enterT'ados, se procedfa a exhumarlos, ade 

más, los herederos del mismo tenían la obligaciói de restituir los inte .. 

reses, por 1 o taito, el testanento del heredero no era válido hasta que 

no fuemi devueltos los intereses cobrados y l os frutos ero e'll os d.itEl!'l i 

dos, la absoluci6n y el hecho de que pudiera ser enterrado en caTipo sa1 .. 

to se encootraba crodi ci ooado a que se garantizara la resUi:uci 61 de los 

riditos y todo lo que hubier~ producido e1 dinero asf obtenido, sin que 

sobre el producto de la invers'f 61 se recooozca lila hipoteca tácita. 

El Sextus termina coo t11 titulo sobre las Regulae luris, dlJlde, 111a 

vez más encontranos n(J'f!Jas sdJre los reditos, haciendo refemicia a la 

discusi6n existente subre si es admisible el "b91eficium cornpetaitiae" 

para el usurero arrepentido, soore 1 a validez de limosnas y diezmos pa. 

gados coo los r~ditos, aún cuando estos sean obtenidos a través de coo. 

tratos que no pueden ccnsi dera~e cano usurarios. Los tres casos anteri ~ 

res no han tenido una resoluciál definitiva. 

Por último, la declaracidn de que los hijos y la esposa que viven de 

la usura del pater familias, no incurren en pecooo si no tienen otro me .. 

dio de subsistencia. 

La resistencia contra la prohibiciói de los intereses fue m aumento, 

tirito que m 1312 el Papa Clements (Clementinae 5.4,1), fulmina cmtra 



los legisladores que permiten los r~itos, los cuales tfJ'lian tres meses 

para revocar sus normas y ai caso de no hacerlo Quedci>éll excanulg~os. 

Adem~ de que no podféll opinar respecto de la Diisibil idad de los r'1i. 

too, ya que quien cpinara que estos debfa1 ser tolerados, era juzgado c~ 

mo hereje. 

b) Codex luris Caiaiici. 

Ccrim 1543.- "Si se le aitrega a alguiEll una cosa fuigible, de tal 

suerte, que pase a ser suya, y despuoo tenga que devolver otro taito del 

mismo género, no se puede percibir ning.ma gaiancf a· por razoo del mismo 

cootrato; pero al prestar 111a cosa flllgible, no es de suyo i1 fcito esti .. 

pul ar el interés legal, siempre que no conste que es excesivo, y aoo, 

uno m~ alto, si hay trtulo justo y proporcioncdo que lo cohooeste". 

Acerca del caim criterionnenh citado, hemos de hacer notar que no es 

posible exigir por raz&l del ccntrato mismo, un interes, pero en caso de 

existir lll trtulo extrinseco si puede exigirse. Podanos concluir diciEJl .. 

do que dooas las necesidcdes socio-ecm6ni~Jactu~les es impropio decir 

que el dinero es de suyo improductivo. 

P«' último, podemos decir q1Je la notoria evoluciitl que hcri sufrido los 

intereses por parte de l a 1g1 es i a, hasta 11 egar a su aceptaci oo, aún 

cucrido 1 a misma se haya hecho en fonna tfm ida, ya que 111a de las bases. 

1 

1 
'-
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pri m<rdi al es de la Iglesia, es la carMad, Plr' lo taito los réditos si~ 

pre trá'l 81 CO'ltra del m91cimado principio, sin embargo la grm trais

formacf 61 debida a las actividades conerciales intensificadas, el canbfo 

de las legislacimes en los Estados eurapeos tqndientes a un c~ital ismo 

dfa con dfa m~ acentuado, obligarm a d;r ll1 paso tai trascendental 81 

1 a aceptaci 61 de los intereses, ~aptándose a las necesidades ya inminef1 

tes en 1 a dpoca de t Codex 1 uri s Cai oo i ci • 



.• LA CODIFICACl(JJ y EL DERErno MODE~O. 

A.- FAMILIA NECF(J)1ANISTA. 

ESPAÑA. 

LEYES ANTERIORES AL FUERO JUZGíl.- Las tribus godas que se estcblecie

roo en 1 a pen fnsu 1 a español a, no tenr an 1 eyes escritas si no de derecho 

consuetudinario: sin embargo, el arraigarse en el territorio hisp"1i co, 

y entrar eri contacto cro el pueblo cmquistado que se gobema:>a por le

yes escritas, ccrwi rti eron sus costumbres jurfdi cas en un codi go. Esto 

tuvo lugar en el reinado de Euri co alrededor del aí1o 470, qJien Ericorne~ 

d6 a su col·ooorador Lem fonnar un c6di qo ( Codex Euri ci C110: 1 o que so. 

brevive en la actualidad fue publicado en 1902). 

En virtud del sistema fonnal del derecho, los reyes visigodos decidí~ 

r<r coopilar tila legislacim romC11a, para su aplicaciiti a las antiguas 

ciudades rcxnaias, de1 tro del territorio ~odo, y al efecto se fonnd un 

código que se cmoce cm los s1guienfos ncxJbres: Lex Rornaia Visigotho .. 

rum, Breviari.o de AniC110, Ley Roman y Breviario de Alarico o Autoridad 

de Alar!co. Se temin6 iJ1 el año de 506, en la ciudad de Tolosa, y est~ 

vo vigente h~ta qlJe fue proclélllado el "Fuero J1Jzgo". 

Dura1te la vigaicia de esta ley, y después de que los godoo se cowi~ 
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tfert11 al catolicismo, bajo 9) reinado de LeCNigndo Recadero, c001enza-

rcr1 a celebrarse m las di'/ersas prCNincias d3 España, cmcllios nacio. 

nales oo los que ya intervenía ei rey g<Y.101 y en los cual9s se expedfa1 

leyes muy import<llhs de carácter civil, e·:lesiástico y polftico. loi.l 

concilios más notables fuerm los que twierrn lugar en Toledo. 

FUERA JJZGO.- Las leyes dictadas m esos concilioo, asf como las que 

antes habfa dfctado Eurico y adici(Jlado Leovigildo. soo las que, colee. 

cf (Jladas y ordE11adas, formaron el Fuero Juzgo, que es el primer Cooigo 

Naci(Jlal, de dos graides razas fundidas en lila nacimalidad, que ha ser

v t do de base a 1 a l egf s 1 acf 6n de España. 

Las últimas fnvestfgacfooes pareC9"1 demostrar que el "Fuero Juzgo" fue 

formado (aunque aites existfai otras rec~i1aci(J1es de Leyes) en loo re! 

nados de Egfca y Witzfa (689-701), y que asf come las actas de los cene! 

1 ioo to16dcrioo se estribfan en latfn, fanbiéri el "Fuero Juzgo", se eser! 

bi6 m 111 latfn deQ91erado; la traduccioo castellaia se hizo el 4 de a

bril de 1241, cuélldo el rey FemC11do 111 dtó a la cfudad de Córdoba por 

fuero di cho c6di go. 

Tanto m el deremo r001C110 como en los neoromMistas, el mutuo está ba 

· sado en 111 traslado del daninio respecto del objeto de este contrato, de 

méllera que el mutuario se c9nvierte en dueño de tal objeto. Por lo tC11to 
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s t se pierde e 1 d t nero prestado por caso fortuito, se aplica si mp l amente~· 

la cmocida regla de "res pfirit domino", y la pérdida perjudica al deu. 

dor, no al acreedor. Sorprmd91temmte 91 centramos eri e 1 Fuero Juzgo una 

sol uc.i oo l i gerooiente: distinta. 

En el caso de párdida del dinero prestado, sin culpa ni neg1igE11cia 

del deudor, este deberá pagar tini c001Er1te 1 o prestado, quedcrido liberado 

del pago de los ráditos. Sin embargo, si el deudor ya hubiera ®tenido 

al ~Jma ganaici a gracias a 1 a cél'lti dad prestada, deberá pagar 1 o debido y 

1 as usuras (Libro V. Tit. V ley IV). 

Se fi j6 un lfmite máximo :riual en h sigui en te forma: 11 Si algún h01.1bre· 

dá su ~er por usuras, nm tome más por usuras en el año, del sueldo más 

del~ tres partes dum dinero, y de ocho sueldo de Lll sueldo, asf tane 

su ~er CO'l esta ~aianci a'. Para detenninar el POi'CEJltaje que profa CO· 

brarse dooerá tenerse m cuenta, que 1 as tres partes de un dinero eríJl 

. una octava parte de t11 sueldo, de manera que un sueldo serfan seis di

neros (12 1/2 %). 

Otra disposición rea1moote rorproodaite, es 1 a contooi da et 1 a p ;rte 

si guiEr1te de la 1 ey a1terioru101te et tada, donde se di ce que no valdrá 

la promesa hedla por un interés en exceso del Hmite fijada, cuaido se 

.. ha;a tal promesa 11por una necesidad". E1 término necesidad oo este caso, 
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es usooo (JI su s(Jltido más anplio (puede ser comparado con la modrrna 

teel'1 a de 1 a lesión). En caso de que se obtuviese di cha prooesa de paJél' 

un interés mayor al establecido, solanoote se paga-fa lo prestado, per. 

dhndo al acreedor el derecho a 1 os intEr.eses ( Lf bro \'. Tf t. V ley VI 11). 

Tanbiái fue establecí ch un lfmHe l~al a los préstanos distintos del 

dinero. "!)Ji ro presta pai, o vino, o óleo, o otra cosa, de tal malera no 

dooe avEr, m~s por usuras de la tercia pcrte, así que si tomcre dos mo

yos, de tres a cabo de un á'ío". 

Esta 1ey sa;uranmte debi6 dél' lugél' a múltiples conflictos, ya que de 

la fnürpretación literal al ej001plo citado, no es la ttrcr:ra pél'te lo 

QJe se pa;crá de inte"eses, sino QJ& EJ1 realidad se está obligaldo a de

.volver un cincu~ta ~or cf a-1to. 

FI IERO VIEJO DE CASTI LL.A.- Conti me Leyes .dictadas por Lbn Saicho G2r. 

cfa alrededor del áío de 992 oo latín corrompido (idiana de todos los 

fuEros crttlJ'iores al siglo 1 X) pél'a so1o Casti 11 a; de~ués fue extendi ~ 

su dominio legal a medida que era ac~tado por otros lugéf'es o que erai 

aumentadas las conquistas de los reyes de Castilla. Esté c6digo es el de 

la nobleza de España, es esa nobleza guerrEra, levaitisca, enaniga de la 

industria y del trabajo, i·gnorél1te, réVoltosa y opreoora de las clases 

pro l eta"i as. 
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Las normas oobre r&iitos suelen favorec1:r a los deudores pel' lo cual 

no debe sorprP-ndernos e 1 no encontrar en esta l egi s 1aci6n tan orientada 

hacfa el int1:rés de "los de arrtba11 , ninguna enunciación al tana qu6 nos 

ocupa. Además, el sil01cio respecto de este tema se debe posiblemente a 

la influencia que ej1:rcf a éilora la iglesia, consideraido el cobro de int~ 

reses un pecado grave. 

FUERO REl DE ES' ~A.- Este c6di go respondi 6 a 1 a misma necesidad de ~ 

nificél' la l~isl~ión espáíola cuélldo menos ei los taTitorios que da. 

peidl'éll dtrectanente, mediante relaciones faidales, de los mona--cas. Fue 

expedioo a fines del á'io 1254- y se dio como fuero especial a las 11unici

palidades de A:J.¡na-- de Canpos, Burgos, Valladolid y otros pueblos, pEr'O 

las el ases privileJi adas, los nobles, 1 ogrél'on qJe fuese d1:rogado en Ca~ 

tllla. 

· Este (;ódigo rEJ;Jlanento los intireses m dos leyes que se refieroo 6ni

canE11te a los judf os ei su calidad de prestani stas, desde 1 UEJJO se refl ! 
re a ellos Ell especial, por SEr los únicos qJe bajo el creci8lte control 

de la iglesia se dedictbai aúi a estas actividades finaici1:ras. 

_ No se pE11TiitiEt'm préstanos ni ningllla otra clase de contratos que· fu~ 

rai consi dEt'ados CORio usurél'i os, pudi eido ro este caro el deudor rehus~ 

se a pa]cr 1 a dwda y los intfl"eses pactadls, no valiendo en este· caoo, 
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n1 pma convencí onal, ni saitaici a ro su con"J'a. Se fi j6 un máximo de 

"tres mcrCNedía por cuatro por todo el aio" (33 1/2 %), y ro caso de qJe 

el acreedor recibiera más del lfmite legalmen'le estipulado, debra devol-

VEJ' el doble de 1 o que se había cobrado en exceso (libro 1 V, Ti t. 11 Ley 

V y VI). 

Despi* de e>q>edfrse el Fuero Real Alfonso el ·Sooio pr001ulg6 a~ varfas 

Leyes Nuevas, col accionadas m Une compilación. 

En los chrummtos que los escribaios (notél'ios) expedían a los judfos, 

dolosan01te se ocul tcbai los nombres de los drudores y los fiadores, l'o 

cual fue prohibido p<l'á evita" el ocultanf aito de las usuras excesivas, 

hechas por medio de Va"fos d0Ct11eritos, maiitestaido, oo uno el nombre de 

los oorrtratéJltes y ocultáidolo m otros, en 1 os que se poní m 1 os inhr~ 

ses, no mmi festado EJ1 el primero. l Ley 1). 

LEYES DE LAS SIETE PARTIDAS • .Las Siete Partidas es la roran~ ~ebre 

y r~utada del rey Ihn Alfonso el Sabio; primero fue s61o un código pl a

tónf co y so1 o desde 1348 ob two el rmgo de dfJ"echo sup 1 etori o, Se 1 es 

consid1ra CXJRto el 111ontlllmto más grélldioso de la laJfslación e~a9ola del 

siglo XI 11. Desde el stglo XIV tuvia"an ese nombre, pues aites se l1111a

ba el l1 bro de las Leyes. Fua"on redactadas por ordai de fun Al fon so el 
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Soofo, por los juriscoos.iltos Jácome o Jacobo Rui z y Fmürido Mtrtfnez y 

Roldál. 

Cooienzarm 1 as Siete Partidas a escribirse alrededor de 1256, y se ter 

minaron unos siete años despuds, siendo oj>ini6n generalmente aceptada 

qus se escribieron en Sevilla. Se conocen de este cddigo soore todo tres 

ediciones: El de Mootalvo, el de Gregario Ldpez y el de la Academia de 

Historia de Madrid. Alfonso Dfaz de Mcnialvo, jurisconsulto del siglo 

XV, hizo la primera grcri ediciái de las partidas en 1291, muy correcta. 

Por ct!dula del 7 de septienbre de 1555, expedida por Doña Jucrta,_ se au. 

torfz6 a Gregori o L6pez, para editar nuevamente el Código de las Parti. 

das, y desde entonces la ediciál de SalamEflca conservó su preeminGncia 

hasta el año de 1818 desde cuando 1 a cooiparte ero 1 a edi ci 6i de 1 a A. 

cademia de H,storia. 

las siete Pcrtldas maida1 que no se di Era cristima s~ultura a los u. 

s.irErOs ni se 1 es proporci onéf'a ninguno de 1 os sacranentos con exc~ci 6n 

de aquel 1 os que mostréJ'ai sá'las de crr~enti mi en to o se confescrm. Las 

tales sá'las de ar'llootimi ento, es de imcginarse serf a1 pcr ejemplo, el 

1..aj::r SJS bimes a no11bre de la iglesia (PrimEra Partida Tit XII ley IX). 

Los juicios que se llevaron a <:Wo por usura, al igual que por here}fa, 

perjurio, adulterio, sacrilegio, rooando las cooas de la iglesia.o entran 
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do por la fuerza en ella, dfbfai ser juzgooos por la Santa Iglesia, lo 

que quiere decfr que la usura era considerada, además de como deHto, co

mo lll pecado grave, ya que era juzgada en la misma fna qus 10) enumera. 

dos (Pr:imera Partida Tit. VI Ley LVIII). 

En el direcho espaiol, el CIJe presta a usura pi irde no s61o los intir2 

ses, sino t:.mbt&l la da.ida prfncfpal. Existe tanbi'oo algo ~e es de sEfl~ 

lcrse y es que si al lleva" a juicio un adrudo con intireses, estos IJ'éfl 

cxniti cbs, ya no era post ble 9.1 recl Gtnaci &i, pudi ando rerupEríl"se únt ca. 

mente la deuda principal. Además se fJ'luncia de mC11era inatil, lo que es 

obvio, o sea la obligactón por la cual se comprometrcn a pa]a- úna "mor 

ccritidoo de la q.¡e se les hébf a prestado (Tercera Pél"tida lit. 11 Le'f 

>3.IV y (}.iinta Pcrtfda T1t. IX Ley XXXI). 

Se coost derooa que si al heredcr una persona, se 01contrcba CJ.ie en di

cha herencia, 1 os bi 01es habf M si do obt(Jli dos por usura, estos no debi' éfl 

ad judi ccrse a 1 os herediros, si no que fuerai devueltos a 1 os critiguos 

daidores o a los herederos de esto!J ( vease lo ootes commtado al re~ec

to en el Corpus 1 uri s Canooi ci). Es de hacerse notar 1 a mMera en que 

fue llevada a los extrenos la persewsión de las personas y los bimes 

de estas, cuaido se tratooa de ganancias ootenidas por cmtratos con in .... 
terés, si 01do 81 reali d~ una ga'laici a l i' cita, ya que s~ún lo con si dEr! 
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mos juntanmte con los economistas modErnos, el dinero es una mercaicía 

cuyos frutos son los rédftos (Sexta Partida Tft. XV Ley 11). 

A pescr de st:r la Ley de las Siete Pcrtidas, el docum91to jurídico m~s 

rel evaite de su ~oca, 91 lo que a nuestro tema toca, ·comparativanente 

coo 1 ~ leyes anteriores de otros paf ses, existe un notorio atraso, ya 

que no hay 01 el mooci onaoo ordm ani arto una rS;J 1 anaitaci ón aderu ada co

mo ya 1 o habf a E1I otros lugcres.. Re; 1 anmtaci ón que se hace necesél'i a si 

·se toma 91 cumta q.¡e con los inttreses, sucede un f016neno extráio, ya 

qw si oon prohfbidos maitai por el rfe~o que significa la prohibiciál 

y si no se prohibai, se da lugGr al abuso por pérte de los prestatGrios. 

LEYES DE ESTILO.- Contiaie algunas di~ostciones nuy avaizadas por su 

~oca, pero 01 rmlidoo no hay certidi.mbre acerca de su naturaleza ni de 

SJ vig91ci a (1310). 

Probabl aneite fue hedia pél'a rSJ 1 amE11tcr algunas matt:ri as 01 e~eci al 

y lila vez q.¡e fueron 11 madas 1 as 1 agunas se di ó por tenni nada ésta 1 ey 

1 a cual no hace maición a nuestro tana. 

· ffiDENAM 1 EN TOS DE AL CALA. - Nuevcrnente es de 1 anentarse que en este orde 
• 

nooiiento sigamos viendo la gran influencia que ejercra la iglesia en to. 

das las actividades, aitepoofénd~e a cualquier manifestaci6n jurfdica, 
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puesto que primero se juzga'>a como un pecado castlgado por Dios, para e., 

nunctar en segundo tármino 1 o que toca a 1 os hoobres y 1 as ptrtas que por 

ellos se esttblecen. 

Por primera vez. una ley española hace referencta especial a los cris

timos en su calidad de acreedores usurarios, prd1tbiándoles toda clase 

de pr&tamo cm fnteres, pooiendo de manifies.to el grave perjuicio que 

causa a los pueblos, un desequtlibrio econOOiico prcwoca~o por intere. 

ses altos, en lo que estanos de acuerdo; mas no asr en la reglamenta. 

ci 6n que prctlibe- 1 os intereses y mucho menos 1 as penal i dadas exageradas 

que se estli>lecieron, como las siguientes: "Mandanos que cualquier cris 
• 

ti ano o crfsthna que dé a usura, pierda todo lo que diere o prestare, 

y que ~ue otro tmto corno fuere la cuéVltra del pr~starno, sioodo la ter . 
cera parte para el acusador y 1 as dos restélltes para 1 a Cámara. Y si 

des!ll~S de que alguno fuere Caldenado en esta pena, fuera hal 1 ado que 

di6 otra vez a logro, que pierda.la mitad de sus bien6S y sea la terce. 

ra parte para el acus~or y 1 as d~ restaites para 1 a nusstra Cánara y 

si desp.ids que fuere conden2.do en esta segunda pena, fuera hallado que 

dfd otra vez a logro, que pienia tooo.s sus bienes y se partíll cooio dicho 

es". A~ que 1 ~ 1 eyes cano 1 a anteri cr· dooai 1 ugar a 1 a ma 1 a fé de 

los deudores, toobitl a juicios dolosos hedlcs coo el fin de perjudicar 
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a algunas personas y beneficiarse cal el tC11to por ciento estl:blecido co 

mo al i ciente para que fueran denunci.ados 1 oo usureros. 

Esta ley se aplicaba retroactivamente para todoo aquelloo cootratos 

que no estuvieran rurrplidoo, pero que habiendo pagado lo prestooo, no 

pudieréll valer las cartas dadas con anterioridad ni las qua posterior

mente se h i ci eren. 

. 

Se consid~ hecho En S'lgéiio de usura el conirdo rµe ro 'ta actualidad 

se danantna, venta coo reserva de doninfo, si el que vendra la cosa se a 
• 

provechaba de ella h<:sta el tianpo de ser pa;iada, S1 cuyo caso el deudor 

podf a desconhr del precio los frutos o cprovt~hani aitos ~e de la cosa 

rubi ere hecho el VS1decl(J'. 

Una disposici6n absurda q.ie sub$istió h:sta la Novísima Recopilación, 

fra l a que di tl)On fa que podf m probcrse 1 os contratos usurrt'i os por el 

juran01to de ires testigos sobre los evmgelios diciendo que habf m re.ci 

bido a usura de alguim, sianpre que el juzgador tuviera presunciór. suf! 

ciente píl'a creEJ' que dichos juranentoc ron vfl'Clad. La i noca1ci a o deses 
, -

peraci&l de loo legisladores, les hacfa coocluir dicisulo que para que 
' tales testigos no se movii:rai conf'.todicia, estos no cobrarfai nada por 

su testimonio. 

Es de supor.EJ'se cµe 1 a consec:L101ci a inmediata era el ocu ltani ooto ce 
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1 os c~t tal es y pcr tmto el am1ooto de los intereses por pél'te de ~ut e-

nes, no obsta-Jte 1 as e>:ageradas di stiosi ciares se atrevf a1 a concertar 

préstanos. fanbUn se dooa lugcr a ur 16gico c:µebra.ü¡,,iifnto m la econ~ 

mfa del pars, puesto CJ.ie la ~ni ca fcrma dama1tmimiE11to de una grrn C.af2 

ti dad de activi dadas, se EJ1cuentrai basadas El1 el crédito, sin albergo 

esta el ase de disposiciones 91 ~rincipio cbsurdas, úni canente respondE11-

a una reacci&i de loo legisladores por los a>usos axnetidos en los prt;. 

tamos a t ntns ( Ttt XX 111 Ley 1). 

En el ordenani aito de Al cal~ ne pcdf a fal ter 1 a Ley que ret; l anmtéJ'a 

los préstatoos hechos por los judf os y moros, a 1 os cua 1 es 1 es fuErOn re

vocadas todas las ccrtas y privilet]ios q.¡e habfai ad~irido, mmdándose 

a todos los juzgadores, E11trE(Jaoores y otros oficial es que no pudi erm ~ 

brir juicio sobre mntratos que tuvierm inhrés, roga1do a las autorid2 

des eclestádt~ q1Je fueran exc<J11ulgados los que contra esta ley, die

rai prdstano a interl1s, cooceditldose por primera VQ a los judíos legal 

mente otros medios de vida, pudf91do adquirir heredades ei todas las ci~· 

dades y vil 1 as de 1 os señorf os. 

Si mdo esta ley muy extensa en verdoo bien poco es lo que puede cm

cl ui rse de ella respecto al os intereses jurfdic~ente consider3dos, ya 
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que se encuentra-r lJl sin nlfmero de dispooicia1es y C(JllOOtarios da fndo. 

1 e religiosa, no 1bsfa1te esta ha de repetirse y ooservarse hasta la no~ 

vfsima Recopilaci61, lo que demuestra el atraso juridico espa~ol (Tit. 

XX 111 Ley 11 ) • 

ORDENANZAS RE/lJ..FS DE CASTILLA. Fueron expadidas por los reyes cat61 icos 

con el prop6sito de ponEI" fin a la confusi6n q.ie existfa 91 los trib111a

l€.s, no sol o por 1 as muchas 1 eyes q.¡e se expi di fl'On con posterfori doo al 

Fuero Real, Leyes de Parti dQs y OrdaiG111i aito. de Al cal~. sino fanbi oo por 

lc1 divtrsiaad de dlctrinas.y opiniones 01 que se EJ\Qlntrcbai divididos 

1 os maestros y j uri sconru Hos de aquellos ti anpos. Los reyes catól i cos 

las saicionaron, d~do1es fuerza de ley por Real C&Jula en nra--zo de lli85. 

La Ley 1 lit. 11 Litro VII de este ordamniento copia fnta;Jranente lo 

ya di cho en el Ti t. )0(111 Ley 1 de 1 as crdenaizas de Al cal~ 

Las leyes dictadas en ésta ~oca, fueron basooas m las prácticas usu

rcri2s de los presbnistas, los cual8$ idea"On wmtiples formas de ocul

tanimto 61 los int<reses, siendo una de ellas, les anmazas de no pro-

· porcionél' préstano~ a q.¡imes los daiunciíbéll déllch origai a la ley que . 

nos owpa, cµe prohibfa la creaci&i de cartas de drudas EJltre cristiaios 

y judfos, 1 as cual es no debf ai SEJ' pcl]adas aún cutlíldo el cristiano asf 
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1 o qui si era, pues exi stf a 1 é presunci 6n de héberse dado ai ur. i ntErés m.§ 

yor del fijado que era de tres pc.r· ruatro mér'avedís al á'ío, castigáloose 

con una pma de cim mél'avedfs al escribmo que otorgcra dichas cGrtas, 

las cual es erai tai idas por no hechas, perdiendo el judf o 1 o prestado 

(Ley 11 lit. 11 Libro VII). 

La Ley 111Tit.11 Litro VII, tanbi&i copia lo estipulaoo EJl el Trtulo 

XXI 11 Ley 11 de las ~¿91mzas de Al cal á. 

En tal fonna fueron pers9]ui dos 1 os u~ureros QJe se ord91ó fuerm tra

tados corro del inwmtes, dooi &idose hacer pesCl-Jisas de ellos cada <iío. 

Sin deja-- de reoonoctr la necesidad que tien9l los pueblos de los pr~st~ 

mos, se pEr1T1iti 6 Cl-Je estos se hi ci erai según el máximo fi jach, pudienoo 

dsn(fld¡r a los QJe establecierai un mayor porcmtaje, tmimdo faculb:I 

pél'a ello los oorre;i dores EJl r~resE11taci6n ce 1 as ciudades, y EJl dado 

caso que estos no lo hiciErm, perdféfl su ca"ootEJ' pudiáidolo hacer cual . -
quiff' peroona :nte el Consejo, ~licáidose las pen2s que mesta migna 

ley se muncia lley IV Tit. 11 Libro VII). 

Los judfos no podf m tmer cél"tas de deudas a plazo de ninguna el ase, 

1 

y los esa1bmos no podf ai otorgá'-selas, si mdo privado del ejercicio de 

hs escribmfas el q.ie se las otorgél"a sin que estas tuviff'ai validez. 

Se les B"a permitido oontratél", y a los escribaios dcr fé de tales oon-
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tr2i:os sianpre y cucrioo se pe{lél'a realm01te el prreio y se m'lr'El]ase la 

oosa sin que pudiEra est~lecrrse obligaci6n alguna a plazo. S61o podf éll 

lhacr:rse ca-tas a los judfos m los casos m que estos cel ebr2bai contra

tos de aTSldanimto (Ley V lit. 11 Libro VII). 

Ülnstaitanmte henos r~etido lo abrurdo de muchas leyes dictadas m 

esta 4Joca, p€f'O tanbi '1 es de ten(;f'se ei cu01ta e 1 de~restigio y 1 a vo ... 
rccidro de los judfos, dcrido lugcr a CJ.ie los lEgislooores dicta-ai le. 

yes ~rani él'ltes, en lc.s ~e incluoo como la presoote, no fuera válida 

1 a oonfesi6n del deudor, si mdo castigado con otro tél'lto 1 a cmtidad es

ti pul ada oo el pr~téVOO. El pretmdi do ranedio no existió, sino mtes al 

contríl'io esta clase de leyes anican91te di6 lugé1' ·al ocult(fllimto de 

1 as ururas, el allllmto de los inlEreses, 1 a mal a f6 m prrsonas extrái2s 

a las obligaciones, y a que juzgaoores pudiErai extorsiona- talto a los 

acree<bres oonn a los dwdores (ley VI t y VI 11 TH. 11 Libro VI 1). 

NUEVA REw>1LK.IOO.- A m.1118"0sas instmdas de los tribunales y de las 

cortes, hechas al anp(J'OO!I' Carlos V, p<ra que se pusia"a fin al caos 1! 

gi sl ati vo que i rrprrroa por 1 a m1.; l ti tud de leyes y de fuErOs que ootonces 

~dstfm, y se acla"a"<Jl t~i&i m.111Er0sas dudas sotre el sootido de di

chas leyes, se procooió a formcr una comisioo inte]rada por los doctot'es 

Psi"o L~ez de Alcacer, Guevél'a y Escudrro, PEd1o l.6pez de lrri.eta y Bcr 
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to1001~ Atiaiza q.¡e elrb<l"éton la llanooa Remplladón o Nueva R€copila-

ción. Al principio de ella se mcumtra llla pr~~tica que expidió en el 

álo 1577 el rey Fel1pe 11, e1 la cual se ordena que las ley~1s contmidas 

9l la Rea>pilaci&i deboo obsn~se y que se d1rogan todas las <r1tErio

res, oon ex~ci &i del FuErO Real y de 1 as Siete Pírti das. 

Tai pr01to ccr.io se enoez6 a aplicar, surgierm much3S dJdas y los tri

bunales se vieren precisados a coosultar 'liariamente cm e·i rey sobre 

mul titJd de ptrltos, que se h<llran ooiiti rlo o que no 9staba1 chrCfllente 

determinad~. C., resulta:to de las c01sultas dadas por el monarca, q1J9 

fuercrt m111 nllfter~as, y de loo acuerdos que el propio mmarca y el Coos! 

jo Real dictar111 para suplir la deficiencia de la Nueva Recopilaciro, 

· naci eroo 1 oo 11 c:wnados Auf.~ acordados. Se orde'l 6 que en las nuevas ed i. 

ciooes que se llavaral a cGbo de la Recopilacidn, se transcribieréf'l di. 

chos Autoo, a 1 os que otorgó fuerza de ley. Su número fue ta-1 grC11de 

que fonnél"ai lll vol umm mayor 4ue el propio ordenooii en to. Por todas es. 

tas razmes, la duracirn de este i:onjunto de leyes fue effmera. 

Las persai~ mcargadas de tonnarla copiaroo m su integridad leyes 

dfctooas cm Cllforioridad, les cuales correspoodm en la siguimte for-

ma: 

Libro VIII Tit. VI Ley 1 correspmde al Ht. XXI 11 Ley 1 de 10$ Ordena 
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miS'ltos de Alcalá; Libro VIII Tlt. VI Ley 11 correspmcm al libro VII -

Tit. 11 Ley Ley V de las ordena1zas Reales de Castilla; libro VI 11 Ttt. 

VI Ley IV correspmde al Tit. XXI 11 Ley 11 de loo Ordenamimtos de Alca. 

lá. 

Unicane1te doo leyes de este ordenaniaito S(Jl distintas a las ya esta. 

blecidas por las Ordm(Jlzas Reales de ~tilla o loo Ordenanfentos de Al 

calá. 

C01 anterfori dad se hoofa aial 1 z ado el prcb 1 ena que pl aitea'>ai 1 os ju. 

dfoo al tratar de hacer un debla cobro, so pretexto de rauwaci6i de c0!: 

tas de deuda que les ha'>fa1 sido pagadas. Vuelve a ser tratado ·91 esta 

ley el prd>lena de la alteracfoo de documentos, que fuera hecha por la 

fonna ya indicada o por cualquier otra, oo cuyo caso el cristf(Jlo profa 

opmerse a su pago en cual quf er momooto y h~ta el t~nnino de dos críos, 

recayendo la carga de la prueba m los judfos o moroo, pruebas que po

dfíll ser adnitidas cano válidas, las cuales no bastooíll por sr solas, 

sino que era·necesario el juranento se9in su ley, declaraido que el c01 

trato se hcl>fa hecho verdaderanente sin ficci!TI ni simulación alg111a. 

Y a que 1 as cartas de deudas hechas entre cri st f ellos y judf ll> y moros 

no eran vái idas, los judf os idear!Jl una nue'la fonna para ocultar sus 
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contratos usurarios, valiélrlose de un fntennediario que fuera cristiano 

1 o cual fue descubi arto y severanente casti gcdo tcrifo para el judio, 

que por este hecho perdía lo prestado y todos sus bienes en beneficio 

de la Cánara del Rey: cano el escribato que diera fd de tales juram91. 

tos de deuda, perdfa el oficio de las escribal ras y debi a pagar diez 

mil maravedrs a 1 a C<Wara~ y por último el éristia'lo que adnitiera ser 

acreedor intennediario, era infana~o y perdfa la mitad de sus bfE11es P! 

rala COO!ara (Libro VIII Tft. VI Ley 11'1). 

Se pfdió fuerél'l vigilcdas las operaciooes hechas ai los mercooos por 

los l:i>radores y otras misertbles persooas que coitratroai préstanos, 

en 1 oo que 1 os intereses erm cd>rados desde el manmto mismo del prés

tano, recibiendo mooos de la cantidad por la que se rblfg:i>a'l. En esta 

fonna se trat6 de proteger a 1 as gentes pobres, que por su extrema nace -
si dad er:ri c001pelidas a pactar intereses excesivos (Libro VI 11 lit. VI 

Ley V). 

NOVISIMA REC(J>ILACl(}J.- Co110 la Rec~ilacioo no llmara el fin para 

el cual fue elaborada, nuevanmte surgieron las instaicias y las crosu! 

tas a fin de dar ténnino a tal estooo de cosas. La Novfsima Rec~ila

cilil fué el fruto de esa necesidad y se form6 bajo el rei~ado de CCl"los 

IV. 
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Se publ ic6 en el añ:> de 18ffi como ley dJl igatoria 91 el reino de Espa . -

ña, o sea lll año despuás de que fué publicado el célebre C6digo de Nap~ 

le61, 1 o que demuestra el atraso que en materia jurídica tenía el Reino 

espafíol en aq1Jella t1poca. Deber~ c01siderarse que éste crdenamiooto, 

reproduce lo estcblecido por las Ordenaizas de Alcalá, dictadas cuatro. 

cientos cincuenta años antes y 1 as cual es no erai jurídi canente buooas, 

por lo que la N(}Jfsima Rec~ilaci61, tiene un atraso en esta materias~ 

perior al medio siglo. 

La inc~acidad de los legisladores designados, queda demostrada cm 

la siguiente enumeraci6n de leyes, comparativanente iguales a ordenami~ 

tos a1teri ores: 

Libro X Tit. 1 Ley XXIV de la Novísima Recopilaci<i"l i~al al Libro 

VI 11 Tit. VI Ley IV de la Nueva Recopilacioo; libro XI 1 Tit. XXI 1 Ley 1 

y 11 de la N(}Jfsima Recopilacioo igual al Tit. XXI 1 Ley 1 de las Orden~ 

zas de Alcalá; Libro XI 1 Tit. XXI 1 Ley 111 Novísima Recopilaci61 igual 

al Libro VI 11 Tit. VI Ley 111 Nueva Recopilacittl; y por 111timo Libro XI 1 

Tit. XXI 1 Ley IV de la Novísima Recopilacim igual al libro VI H Tit. VI 

Ley V de la Nueva Recopilaci6n. 

Las ooicas leyes distintas s01 las que a cootinuacim canentarenos: 

Se prohibi6 fuera dado a canbio de lll lugar a otro y de una feria a o. 
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tra dinero c01 interés (Libro IX Tit. 111 Ley 111 ). 

Se eshbleci6 un 'Dáximo de lQt, el cual fué derogado por la ley XXII 

de éste mismo Tftulo (Libro X lit. 1 Ley XX). 

A 1 os baiqueros se les prohibí 6 exigir interés del dinero dado El'l dep~ 

sfto para tratar· o ccntratar, éstos t1njcanmte podfai participar de las 

pérdidas o gaiaicias m los negocios, y al que impusiera interés, at11 

cuaido fuera por daño emergente o 1 ucro cesante, perdfa el dinero délio 

en esta forma, aplicándose por terceras partes a la Cámara, el Juez y 

el denunci::11te (libro X Tit. 1 Ley XXI). 

Co.110 ya habfanos enunciado nuevarnmte es modificado el lrmite máximo 

de los intereses oo una ley que debfa aplicarse retroactivanente estcbl~ 

ciendo esta vez el 5"°, revocáidose la Ley XX de éste mismo tftul o y las 

demás leyes dictadas por ellos y loo usos establecidos EJ1 los distintos 

1 ugares. 

Para prevenir el fraude de usura, ei lfsta misma ley, .se di jo que el· 

deudor bajo juramento de decir yerdad, declarara oo 1 as escrituras otor

gadas, la caitfdad prestcda y el m01to de las mismas, juranento que deb~ 

rfa certificar el Escribano, y el acreedor para poder usar estas escrit~ 

ras deberfa hacer nu,evanente el juranooto hecho por el deudor, siE11do 

exigibles todoo estos formalismos para su validez en juicio, dcclaraido 
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nulos CQJellos cmtratos que no cunpl ierm los requisitos senalaJos, y 

no rustéllte héi>iendo juranento de las partes, éstos puedérl ser acusados 

de usureros y se les castigue ~onfonne a derecho (Libro X Tit. 1 ley 

XXI 1 ). 

l'.ada cac;o práctico que se presentcb~ distinto, hacra necesario dictar 

una nueva ley. Así t11 caso práctico distinto fuá el canmtado·y resuelto 

por la ley XXIII Ht. 1 del libro X: algt11as pers<11as,c01stitufai 111 de. 

p~sito E11 la Caja cm&. de la Diputacl&, la cual destinooa ese din.ro al 

giro de s.is QIRS"Cios l~aicb Efl esta flJ'llla los dq:Jositfrios ll1 int1rés 

mtre 2 y 3 % a1.1al SSJ&l el tienpo y la a.taitfa. Y cano sirgi1rai dudas· 

sotre la lEgitlmi&d de eoos coniratos, se hizo necesa"fo por mdo de 

&sta 1 ea¡ se decl ¡ra"m válidos (Litro X Tft. 1 Ley XXI 11). 

MEXICO 

A maura de .ccritinuacicít, paSél"&llOS a estudi¡r la legislaci&i rnexiCMa, 

dede la fase vlrt'einal, hasta nuestros dfas. 

Sin P"etmdtr ota- la 11atria y malizai<b sólo los pmtos rn~ solre -
saHartes, m s~utda q>eza"SS pcr vr. 

F~E VIRREINlt.- Respecto de esta~ y l)a"a no ,.tir lo aites dl 
cho, s61o nos remitiranos al CC4)ftulo respectivo del deredto es¡alol, y 
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en especial 1 o que de jamoo ·asentado en nuestro alá1 f sis de 1 a "N111fsima 

Recapil aci 6111
, ya que fue éste compoodio de nonna5 jurf di cas, el que ri. 

gi 6 a 1 a Nueva España e1 aquel 1 a 'poca respecto de ruestra materia, attt 

cuaido no fuera este el lilico r,&Jigo que rigiera la vida jtJrfdica de la 

Nueva España, ya que junto a el se encootrroai un sinmfmero de 1 r11es, o~ 

dE11aiz~, etc. 

/Asf pues las leyes de la Novfsima R8<Xlpilaci6n "'ª reJfai oo la Nu6Ya. 

E~á1a son los siguimtes (m matEria de intfl'eses): lttro X lit. 1· ~ 

yes XX, XXI, XSI 11 y Ubro X Tit. XXII Lty 1 a V • 

. No hebi ml'.b aicontrc.00 ninguna di~oslcim, (JAe pudhra sEr motivo de 

nuestro m5U sis m 1 a ~oca fodq>mdi mte, m s9]ui da pas¡ranos a estu. 

dta- los ~i~s Q.le hai r9]ich al M&cico oontanporáieo. 

(ll)IG(l) DE 1811 y 1884 •• lf'tf wlos-2822 del Qldigo Civil de 18iU y 

2694 del r,&Hgo Chil de 1884: "Es pnHido estipula intfl'és por el mu

'bJo, ya consista r11 dinEn, ya m giu:ros". 

Alalizm~ los rtfwlos mtfl'iores podElllOs decir q.1e acttJtai los ·inte -
reses, no axno t.na excq>ci6n sino com una r9]1a. 

Q.iaido el intris coosiste m dinErO se llana r&Jito; waido oonsiste 

· 81 g&uro se 11 ana prodJcto. Los a-tr cu 1 os ci t00os aba"Cm a 1 as oos si

b.udones. Lo i•taite, sinplsnoote, pw-a ~e haya mutuo r.on intJ'6s, 
1 • J ' 
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es ~e exista una contr~estaci 6n par parte del 111Jtuatél'i o, oorrtr~es-

tacMn QJe bsleflcia al mutuante. 

En sS]uide se hace reffl"ooci a a 1 as oos el ases de i ntEr~$, ~e. acq:itm 

estos Qldigos. lrtfwlo 1823 del ~digo Civil de l8i{) y 2695 del C6digo 

Civil de 1004: "El intfl"& es legal o convmcional 11• 

/fitrculos 282~ del Qiiig> Civil de lBll y 2696 del Código Civil de 

1004: 110 inhr6s legal está fl jado por 1 a 1 ey, y su tasa Sfl"á m tocb 

caoo el seis por ciooto anual. El inbrés oon1tmcional es el q.ie se fi

ja a nitrio de los oontra:tmtes, y puooe Sfl" mooor o mayor CJ.ie el in

t!l'és 1 S]al. 

Les critEriores éf'tfculos, como se v~. ya fijan una tasa al intfl"és l~ 

gal corre~ondi oote a Ll1 6 % anual (el int!l'és l e;al EJl e 1 Qldi go actual 

es del 9 %). 
No se hace ni n!J,lna r911 anmtaci ón pera gyi ttr 1 os contratos l eooi nos, 

dilc.bse pié, a que se pudifl"a al:xJs¡r r~ecto del intfl"~ convoocional. 

/fitf culos 2825 del C6digo Civil de l8i{) y 2697 del Qldigo Civil de 

1884. "La tasa del inhroo coovmcional dooe incluirse m el misno COfJ 

trato de lllltuo, y puooe proba"se por los misncs moofos. que este". 

Estoo a"trrulos siguen la regla gooeraltzada de que los fntereses pa-
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ra ~e seai váli ck>s dálm incluirse ai el oontr~to, pudiaido probél'se 

por· los mi sioos medios (J'e el conirato principal. 

lrtf cufo 2826 del Código Civil de 1870 ·Y 2600 del C6digo Civil de 

1004: "Si el rrutuabrio debe inta"eses y aoona algunes cmtidooes, se a -
plica-ro estas .a los int1reses vooci oos y lo que de ellas sobre, se im

putcra al C<lJital". No oirece mayor dificulhd el a--tfrulo mt1rimtE11-

te ctt~. 

/rtf culos 2827 del C'.6df ~ Civil de l8iU y 2699 del r.ódigo Civil de 

J88l¡.. ''No puooe cobrcrse intErés de los intEreses vmcidos st no· está 

e>qJresanmte estipule.ch 81 el contrato; obs(f'Vitdose lo llJ0 81 m se e~ 

tcblezca sol:re los plazos 81 ·~e deba hacEl"se la Cépitalización". Pwa 

~e exista la cé{litalizaci&l de los int1reses, estos debm esbr e>q:>resa -
m81te pactcd>s, ad sti aido lll graie peligro m el él"t f culo oot1ri or al 

dejcr 81 plma lib1rtad a los contratélltes píl'a fija' la cé{litalización 

de los intEreses desde un principio, ya ~e puede dérse lugcr a CJAe el 

mutucnte se élJroveche del ~uro peclllicrio del mutuat'1'io, obligá'ldolo 

a estoolecEr de élltanmo Lila Céfli talizaci6n ftrzosa. 

/rifrulos 2828 del Código Civil de lBiU y 2t\ll del Código Civil de 

1004. "El recibo del Céflltal dado sin reSErVa de inta"eses, estoolece a 

fa¡~ del daJoor la presunct6n de héil1rlos pagcd:> 11 • Lógicanmte lo acce -
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oorio Sigue 81 tocb manmto la wErte de 1o principal. 

De esta fonna, y sin m~ que añadir, danos por tennfnado lo referente 

a loo Ctttigoo de 70 y ~. 

CODIGO CIVIL DE 1928. los trtrculos 2393 )' 21l4 ron ootEranente i~a.

les a los de los r.ódigos ait9"ionn91te vistos (1822 y 1823 del ~digo 

de 18ll, 2694 y 2695 del ri6digo de 1884), por lo. c;ue nos renftirnos a lo 

ya 81unci ado r~ecto de di chas ord81ani aitos. 

El a-tr culo 2ll5 det9111i na <JJe: "El i nttr~s l e)al es el n1.11Ne por 

ci mto él'lual. El i ntErés convmcional es el que fi j81 los contratmtes, 

y puede SEi' mayor o mooor que el int8"és l~al; pero cuéfldo el inttrés 

sea t m ~roporci onroo oue ha;a fllldgnsitos a"eEr CJJª se ha zbusa<b 

del ~uro pecunia-io, de la inexperiEJ1cia o de la igncréllcia del daichr, 

a peticioo de '6te el juez, tmiElldo EJl cumta las e~eciales circuns

tmcfas del caoo, podrá rooucir e(JJitativanEJ1te el intErés hasta el t! 
po le;al". 

Es decir, la r91la pera ffjcr la cuélltra del intErés cxmvmcional es 

dejcr &ta a la volmtoo de las p3"tes. El Código Civil no estéblece 

un mmct mo; otras 1 eyes Vl 91EJI a estéi:Jl ecEr 1 as bases pera SI detEr111ina -
ción, aÍl wmdo t~ooo fijai la cuaitra. Hcrsnos refe-91cia a la H. 

mitaci li'l que respecto al tipo de fntertfs deriva del C~igo Pooal, oo 
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su rrtrwlo :Et>; confonne a ~ste prec~to 01 el q.Je se tipffi Céll hasta 

15 actos q.Je se r~utél1 como frrude; 91 su fracci6n VI 11 considEra q.¡e:. 

"Se impondr~ multa de cincu91ta a mil peros y pri si6n de seis meses a 

seis Gfíos. Al que val i ildose de 1 a i gnormci a o de 1 as mal as condi ci o

nes ecooorni cas de una pErsoné., obti me- de es-ta ventajas usurcri as por 

medio de contratos o cor.v01ios 91 los ~al es se estipul91 réditos o lu - . 

eros supf.1"1ores a los usuales 91 el me.rcacb". ¿()Je porc91taje es el l!. 

mite del intErés1 TOOJJobo lo acléra porque no puede ·seiíalél' una ~asa, 

ni un 1 rmi te. 

S91cfllan91te podE111os consideríl' que no es el misno interés a·una 

pErsona q.Je ti 91e un nEgoci o y pi E11sa úti li Zíl' 91 actos comErci al es 

el dinn prestacb, ~e wmcb se le presta dinEro a lila pErsona que 

time necesidoo de pagrr mooicinas, puesto que éste último puede sati! 

facEr tll i nta"~S m91cr, a más de E11contríl'se oo un maya- ~uro pea.ni~ 

rio. Por lo tél1to el rMf go Pmal deja al él'bftrio judicial el fija" 

cuél1do el inta"és es supa"icr al "usual 91 el mercéd->11 , y wmcb se ha 

"valido de 1 a i gnormci a o 9e 1 as mal as condi e iones económicas", para 

q.Je con 1 a decl a"~ioo judicial oorr~di 01te pueda intEJJr:rse 01 el 

delito de frrude. 

En e 1 mutuo con i nta"és nuestro QSdf go achpta ci a" tas madi das protec -
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toras del rnutuatél'io: si bioo estcblece la re]la gEJ1eral de ~e los 

.contratmtes tim81 lib1rtcd pera debrmirnr el tipo de intEr,, sin an

beryo taiDfil estrolece ciErtas medidas de ~oteccioo~ 

El . lf'tf rulo 2395, lJl reali déd esU r~i ti E11do aún cuaido con refErEJI· 

cia ~eciflca al nutuo oon intEr~ la toorfa de la lesión apliccble a 

cualcµirr acto jurfdico y al l1Je se reflere el ~tfrulo 17 del propio<>! 

dmanimto. La lesión lJl el Qldfgo vigmi:e no está considerada como vi

cio objetivo ni sibjetivo, sino q.¡e la toorf a CJ.18 sigue oo mata"fa. de 1! 

sión nuesiro C&figo, es Lila t~ra eclootica; es decir, una tecrf a ~e 

ooncilia la objetiva y la subjetiva. El elanooto objetivo en gEJJEral, d91 

tro de la lesi&i, es precisanEJ1te el lucro excesivo que obtil!'le una de 

las pél"tes. Pero no basta CO'l que tflcontremos el elanento oojetivo, neC! 

sitanos ~licél" tanbilri la parte rubjetiva: ese lucro debErá SEi' el re

sultado de la e>qJlotación de la suna iglormcia, extrana misErf a o noto

ria i ne>qJIJ'i 1!1Ci a. 

SSJt11da mEdida iutel él' del nutuatél'io.- La oocontranos tfl el él'tfwlo 

2ll5 que di~one: 11Si se ha convooido un intErés m§s alto eJJe el 19]al, 

el dwoor, de~lUés de seis meses mntados desde que se celetr6 el oonira -
to, puEKie reembolsa-- el c~ital, cualeJJiera !J.le sea el plazo fijad> p~a 

ello dmch avi oo al acre00or mn cbs meses de ~ticfpacf ón y p3JaiOO los . 
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intEreses vEJ1cichs11

• En este a'ttculo el s'mple hecho de que se haya pac -
t~ un i ntEr~s convoociona 1 s~trior al 1 S]al , da dEredlo al dwdor -pa.. 

ra paga- mticipad001oote; es decir, 31n cua1do el plazo .y esta es far! 

gla g91tral en el nutuo- se pacte EJ1 b81eficio del rutua1te ~e es el in 
; -

teresado Erl el plazo porque srore el va a cdlrar rdditos, el plazo sed' 

por vErlcido a"ltt ci padootente en b91efi et o o cono. protecci ói hacia el mu. 

tuatíl't o, porque el fnterás pactado ha sido superior al legal. Lí4i quá 

puede el mutuatario dar pcr voocido el plazo y pagar desde luego? ~ 

tal de qua hay;Jl tra"lsa.irrido seis meses desde que se celebro el cootra. 

to da"ldo a1iso al acreedor coo dos meses de alticipaciói y p~a'ldo los 

inte~es vencidos. 

RiJ ATOCI St10.- {lxno 01 tima mfdi da de protecci 6n para e 1 mutuata-i o hall a 
. -

ioos EJ1 el artf culo 2397: "Las ptrtes no puedoo bajo p81a de nulidad, con -
venir de aitanMo que los intereses se c~ttalicen y que produzcm fnte-

reses". 

Es decir, se p--ohibe lo CIJe se oonoce 81 1 a doctrina con el nombre de 

11aiatocisno 11• Pero la prohib1c16n no es rcdical; no está contooida EJ1 t&

minos absolutos; lo ~e el ~tfcúlo prohibe, es que las partes convoogoo 

de rotat1mo 91 q_Ae los intEreses se c~i tal i CIJ'I. 81.4>onganos que una PE.! 
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sona da El1 nutuo a oi:ra S 10,im.oo al 10 % 01 el p 1 azo de ~n áio. Al a. 

Ho, el rnútuatcrio no ha paJad!> lll OOlo cE11taJo de intereses, los rontra.. 

tantas puedai ccrlvenir en que el mutuatario reconozca deber al mutuante 

la caitidad de $ 10,0Jl.OO m~ S 1,000.00 de intereses· y que este nuevo 

capital proouzca fnterás. Esto es lfci±o; lo que 110 se puede es convenir 

de aitanm, stniultiieanE11te ron la cel ebraci6n del contrato, pEl'O si ~ 

posteri ori. 

¿Q.ial es el motivo de esta irohibi ci 6n7 Es que e 1 daidor estaido nece

sitad'.> a~tcrfa las condiciones por duras y onErosas que pusiera el mu

tuante ya ti Elle libErt~ desde e 1 punto de vista eamáni co, p¡ra no ron

vEJ1i r El1 ese pacto si considEra q.¡e lesiona sus intrreses. 

Saición.- El /rtfculo est3llece romo saici6n de ese pacto de aiatocis -
m, la nulidcii; pErO no dice de QJe clase de nulidoo se trata. Noootros 

~licrodo las reJlas de nuestra toorfa El1 mat1ria de inexistaicia y nuH -
d~ de los actos jl.l'fdicos, dfbenns concluir que es una nulidad absoluta, 

porq.ie el crtfrulc 2397 es un prec~to imp(J'ativo, de ordai pi1blico, y 

. de awll"OO con el crtr culo oeta10 del ~dig;> Civil "Los act.os ejewtados 

Q)l'IVa el t01or de las leyes prohibitivas o de inttrés pdilico sfJ'á'i nu

los •. ~to 01 los. casos q.¡e la_ Ley ordEne lo contrcrio11
• 

¡· 
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P"'5tamos anortizti>les.- Para tenninar, quiero referfnne a lo que se 

nmbre de 11 prdstano ancrttz~le11 ; fstos son de reci91te aplicaci&i an Md -
xico; fuerm cmcebidos an el derelilo Anglo.SaJm y m~ coocretamente en 

los Estados Unidos de Ncrte Amárica. Caisist8'l estos préstanos lll que el 

deudo- está facultado a pagar, peri&jica11ente, una porcim del c~ital, 

le ~e le pnite rEbajél' el c~ltal y los intereses Ell forme paule.tina; 

por lo taito el dwdor sd'lo estcré pa;Jatdo intfJ'eses robre saldos inso

lutos. 

Diversas cmbinacf mes. - En estos prlstanos hay f nfin i dad de cootina. 

dones: por e.j~lo se puede pacta" que el daidor pG(]ue un abooo fijo 

de c~ital y los intereses vaym disninuymdo; otras veces se calcula 

por aiticfpédo cuél'lto di:be pc.gél' a1 forma fija dur~te todo el tianpo 

convmicb pa-a la anorti zacioo de 1 a dwda. 

FRANCIA. 
Por rS,Jla gEr1eral, el cµe tana dfntro a pr~stano, no solanE11te se obl! 

ga a dwolvtr EJ1 el thino convmido, sin cJ.le se alnprnmete adan~ a 

pa:;cr p9"i6dicanoote, y mimtras wre el préstano, ur.a caitidad calwla. 

da a tmto pc:r ciEnto del Cépital , caiti doo que r~resmta el sacrificio 

hecho pcr el prestacbr, el pre.cfo del sErVicio por ~ prestOOI>. Esta su

ma rect ~ el nonbre de intfJ'és. 
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De suErte (fle el interés es una cosa productiva en e1 sEJitido de ~e 

e] Cépifalf sta pllede proporcfonél'Se con m una rErtta, prest&-lr.Olo. 

Sin anba-go, el préstano 81 metálico no lleva ccnsigo, por sf mismo, 

ninguna producci6n de intereses, ari~e éste sea, EJ1 1& re~liaad, el ca

ro rr.~s frecumte. El prestahrio no debe. el inhr6s m~s que en taito que 

ha sfcb estipule:do (crtfculo 1005). El conc~to tradicional de préstano, 

mutwi, q.ie nos vi ooe del DEredlo romano, no ha canbi ado, pcr tmto. El 

pr~tano es m principio, tr. contrato desintEresado, a maios que e>q>res~ 

mmte se h~a pactacb m contréf'io. 

El a"tfc.ulo 19)) introduce 91 la rEgla precoomte lila atmuacfón muy 

dfffcil de explica', al que le danos la sig.¡i mte intEr(::retación. 

fn nuestro pírecEr, éste texto presume <1Je ha mediado una convet1ci6n 

t&ita de intEreses 91tre las p:rtes. Esta conv91ci&l no es obligatoria 

8l el s8ltido de que no pnhe a1 acreedir exigir el pego de los intEr! 

ses, pn si el deuoor, volunbrianmte1 los ha paJé.(jo, ya no puooe re

clanéf'los, por lo tmto es sólo una obligación natural. 

HISTCRlfl.- Los economistas y los fil6sofos del siglo XVIII no OOlo pe

díéll eJJe se pS"lllitÍEra el estipulC:f" intEreses sine q.ie reclancbai, ade

m$ la libErtad de fija" 001 mtEra ind(J>Sldmcia su tmto por cir:nto. 

El dinero, es una mErcalcfa, decfai, con la cual se pufde -trafica' e.ano 
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c.or. cual~¡ er otra, justo es, p<r tanto, que el precio de esta mErCéJ'l-

cfa puooa Vél'i cr s~ún la Ley de la oferta y 1 a demaida. 

Asf 1 as cosas, La Asarb l e!a Consti i.uymte decretó, 91 el 3 de oci:ubre 

de 1700, que EJl el porvft1ir cuelqui er pa"ticular, cuer¡io, comunidad y 

gmte de maics muE.t'tas pocrfa prestcr diniro a. plaio fijo con estipula. 

ci6n de intft'eses, S9JIÍl el tipo detai:1inado por fa Ley. 

Este decreto dej~a, pues, preveer que veidrfa una lay a ff jar el má

ximu11 de interés: mas esta Mea no 11 eg6 a tEJ1er realizaci6n. 

El C6digo civil decide, EJl su értfculo 1005, que está pa"lnitido estip~. 

l¡r intereses pera el sinple pr~stann, ya sea EJl metálico, ya sea de 

mercétlcf as o de cual CJll er otros bi EJles mu Ebl es. 

Y Ll.t~, el a"'tfculo 1907, plroteélldo la distinción entre el inttrés 

ltgal y el inter~s com91cional, se concreta a declarar que al legisla

dor toca limitéf' el tipo de este 111timo, sin pronund fl' dicha limitación. 

La ley munci ada pcr este altimo artfculo fue pratiulgada el 3 de sq:>

ti Ellbre de 1007, y sa1al a una nue.ia et~a, pues no se oontmta con detf!: 

mina" el inttr~ 1 BJal, que SfJ'á, dice, de 5 % EJl matG"i a civil y de 6 % 

m matEri a m9"crotil, ruaido se prufbe ~e el préstano c.onvEJlcional se 

ha hecho a un tipo mayor que el CJ.10 se fl j~, sa"á ex>ndEJlado el prestanis 
. -
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ta pcr el tri bL11al a· restituir el exceso. 

Pera justifica-- la llrnHaci6n del inhrés convmcional, 1~1 Exposicioo 

de Motivos invoca los males producidos por la lib¡rtoo: "Es cosa reamo

cida .. dica. que el tipo excesivo del intfrés del dinero ataca 8. la pro. 

pi edad 01 sus fundanmtos; q.ie 11 eva a fa agricultura de"echamoote a su 

ruina; que il!'1ide a los propietél'ios introducir mejoras útiles; que, por 

su pErni ciosa facilidad de proporci OOCI' consi derab 1 es gétlmci as, c¡>a--ta 

y desvfa a los ciudoomos de las profesiones ~tiles y modestas, y, por l1J. 

timo, ti EJ1de a crruina- fanil i as 01t9"as y a introducir ai ellas la de. 

s~racioo". 

la ley de 1807, q.¡e accbanos de citél', no ha dejado de s~, oo tooo el 

.trenscurso del siglo XIX,. el objeto de los m~s rudos ataques por pa--te 

de la esruela econ6rnica Hb¡ral, la cual condooa la int<rVooci6n del la. 

gislador 81 las relaciooes entre prestadores y prestatarios, por tnopor~ 

no, 91f~sa e ineficaz. Y fuerza es recx>noC8", ai efecto, que no es ncda 

diffcil a los usuriros ~strafJ"se a la prohibici6n, pues no ti EllEJl mas q.e 

entre]él' al prestabrio una suma infErior a la ronsignada en el docummto 

del pr~stano, con lo cual la prt,Eba del fratde es i~osible. 

La Ley de lOOi expEJ1irna1M durarte tooo el s9Jmdo inperio una s9"ie de 

0XC!lJCi ooes qJe atmua-on sus efectos. Se autorizó a los Mames de Pi ooed 
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a rooasar el tipo de 5 %, CJ.le no 1 es alcanzcba pera culrir sus gastos, y. 

por su pél'te la jurisprudmcia había excEptuado de la limitaci6n el des. 

waito del Píllel coourci al , reconocí 111do que 1 os baiqu€l"Os tmf cn de"echo 

a desoontéf' un de"ed1o de oomisim por mcima del tcnto por ciE11to legal 

de 6 %. Finalm01ie, 1 a 1 ey de 9 de junio de 1857 aitori zaba al bél1a> de 

Frél1cia. a elevét' el tipo de su descuE11to por· 01cima de 6 %, tmié'ldose 

COITIO se vé, coo todas estas medidas a no aplicar ya 1 a 1 ey en materia 

mercaitil. 

Ol:ras diva"sas 1 ayes postEriores todavra hcn dirigido m§s di rectanE11te 

contra ella SJS ata(J.les; estas leyes oon la de 10 de julio de l885 sobre 

hipoteca naval, restablecimcb la lfb9"oo ai el int9"& oonvmcfonal. 

La ley de 12 de El'Hl'O de 1006 ha dngacb definitfvanmte, Erl mat!l'ia 

mll'cmtfl, 1 a 1 ey de 3 de sE{lti enbre de 1807, 1 a rual, por lo tmto, una 

vez promulgooa la de 1800, s61o continuaba m vigor 01 mattria civil. 

Pa"a justtficél" esta disposicf6n el 19.)islacbr aduci61as siguimtes 

razones: "El comErcio puede déf01derse con m~s facilidad que un sf nple 

parti culér ,. porc;ue conoce mejor los negocios. Pa--a él val e mucho m~ Ell· 

cct1trar din€1'0 a un intErés muy el evado que VErse forzado a tmtr C1Je s~ 

crfficar sus mercGflcf as a bajo precio, ~a--te de que los beneficios que 

e~Era d>tm~ le pnitoo soportél' el elevado in:~erés que se le roclana~' 
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Por i11t1mo, la 16'1 de 18 de roril de 1918 ha suspmdt<b la linñtooi&l 

del int9"és oonvmctonal m matEria civil, dur¡nte todo el ti911lo de la 

gutrra y un perfo<b que no pocr~ SS" inf9"ior a cinco éiíos a oontcr de 

1 a cesacf oo de 1 as hostil f dctles. El ff n de esta su~oosi 6n se detni n~ 

ra por lll Decreto. & mooo CJ.!e, oomo bim se obsna, esta altima ley 

no time un c<ráctEr puranmte provi si erial, sino CJ.10 la su~oosi6n CJ.ie 

ella pronmcia ciJrEr~ mimtras no vmga un Decreto o pooErle fin, y no 

sea nlllca pronulg¡d,. 

El r6Jimm de la libErtoo est~ sEri anmte atmuqdo p<r la di ~osición 

de un decreto.. l ey del 8 de lgosto de 1935, CJ.18 se refi a-e a l a toorf a 

de la lesi6i y que cmsidera cono usurw-io el Jl"fstano pactooo "a una 

tasa ef~tiva CJ.10 rooase 81 moo de la mitcd la tasa media practiccda Sl 

1 oo mi snas coodi ci ones, p«r prestani stas de.ooaia fe pera 1 as opEraci o

nes de a&fito que llevai consigo los misoos ri e91os (JJe el préstano de 

<1AB se trata". La$ saiciones .de esta ~ecie de lesioo"de más de la mi

.too" Sil a la vez de orom civil y de naturaleza pooal. En el ordoo ci

vil <J.18 es el CJJ8 nos inta-esa, "las pEl'Cqlciones excesivas SB'il iqJU

tctlas de plmo dEredlo sobre los intnses nnales mtmces vmci'<bs y 

sabsidiél'fanmte oobre el Cét)ltal del criff to. Si la da.Ida cpa!a actin

~fda 81 el c~ital e ·¡ntEfeses, el prestanista srá coodsla:b a 1~ 
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. resti tict & de 1 as sunas i ndebi danente pirci bi das con i ntEreses desde 

el día 91 que rubiErm sido pa.Jooas". 

Las mooi das tanooas p!r el dEl"echO frm~ oon i nsufi ci mies pél'a a.a- . 

tri r 1 os caoos 91 que puede existir una l esi 6n, 1 os casos 01 que 1 a Ley 

protSJe 1 a 1 es16n, no protS]e 1 a usura. 

Una saici ón m~ g91frica oontra la l esi6n sEl"f a deseable, corno por a. 

j~lo el texto del él'tfwlo l:E del Q)digo alanái; y pa-a hacEI" refa. 

r91cia a nuestra 1SJislaci6n los a-itrcúlos 17 y 2395 del üldigo Civi.1 

pa-a el Distrito FedEral y lEn'itorios. 

mATOCISMO •• ldgicaneite, waido el deudor de un capital que produce 

lntEreses no paga éstos m los plazos coovmidos, el acr~r debe ta. 

ntr dtreclio a pOOir la r(:lla-iación del ptrjuicio (fJe le catsa esta fal

. ta de p~, y esta r~él'aci 6n dEbi 8"a consistir 91 coosi dErél' 1 os fn't_! 

reses a pél'tir de la fedla de su v91cimi8'lto. Una convE11ci6n El'l que se 

estipulara esto d~i El"ei sr oo principio válida. 

[n el drecho fraic~ mtiguo, la prohibict6n del préstano oon inta. 

rés, no roolt6, sin ooDél'gO, 1 a prohibici6n del aiatoci snn. Funn los. 

rooact<l'eS del Qfdigo los CJJe suprimiff'On esta aitigua prohibici6n. Se 

esttbleciErOO El1 el a"tfculo 11511- tres dl~osiciones en faror del dSJ

cbr, qJe rai 1 as sigui mtes: 
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a). Pa-a 'lJe corrm los inttreses de los inhreses no basta ~e el a. 

creador requiera a 1 dwdor para que 1 os pegue; hE1ce falta que i ntmte ~ 

na acci6n e~eci al ante los Trib111al es pcra obtener esta CélJitali zacioo. 

b}. la ccpitalizaci6n solo puede hacerse cuélldo se trata de inta-eses 

debichs por lo mooos dtraite un áio éJ!hrior. Por lo tmto, la c~ital! 

zaci 6n no puooe comenzél" hasta la tninaci6n del ciío, a cada trimestre 

o a cada ssnestre de 1 v Eilci mi mto. 

e} Por t11tino, los inttreses del c~ltal OOlo puedEr1 prowcir inttre

ses wcnoo est&i vE11cicbs. 

H¿OJ' quia-e decir esto7" diCEll Colrn y C~Hmt, y hacE11 la sigufm

te reflexioo: "Se ha discutid'.> mucho ac(f'Ca de este punto. la inhrpre

tooi6n m~s satisfactoria, es, El1 nuestra opini&l, la siguimte. Las pcr -
tes no pueden en t11 cootrato de p~tano estipular por adelaitado ql.l8 

si el daidcr no paga los tnta-eses amvmioos a 1 a fecha de ru vmci. 

mf Ento, ~tos, por su parte, prowci rái tanbi '1 in ta-eses de p 1 SlO de. 

racho. Esta oonvE11cf6n scSlo pu~e hactrse CUa'lch llEJJa el vEr1cf miooto, 

y únicanmte de los intEreses VSlcidos y no pcgéd>s". 

En mi opfni6n, juntanoote con otros rutares y decisiones de juri ~ru -
d91cia, las palcbra¡ 11inhreses VErlcidos" ti81Ell una inti:rpretaci6n di

fErEnte. Estas pal abras si gni fi cai hr1 so 1 o que 1 os i nt1reses no po. 
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dfm producir intereses aites de su vE11cimiooto. 

EXCFJ>CI !JJES A LftS. DI ~001 Cl ONES DE MTI aJLO 1154. 

a) Se refl ere a 1 as cuEJ1tas corri rotes. Ciumdo dos pfl'OOnas, El1 rel a. 

ci ones hébi tu al es de n~cios, cm vi 8191 en i nscri bi r todos 1 os créditos 

q.ie OOCJJi 1rm 1 a una ooni:ra 1 a otra en el dooe y habEr de una cu111ta dni -
ca qt.e se rEgula 91 fecha detaininada, los intereses de estos crá:litos 

se ~ita1fzai al hcnr el saldo de plooo derecho, ari~e las pél'tes no 

h~ai estrol eci cb coovmci 6n al gllla 91 este punto. Del mi sno nodo, esta 

cf¡litalizooi&i comimza a cada salck), alllGUe 6ste se refiEra a pErfodo 

infErior a lll álo. 

b) El a-tfculo 28 del Decreto de 28 de f&Tn de 1852 rel~tivo a las 

sociooas Ge crÉdito tErritorial, esta'Jlece CJJe c~a senestre de inte. 

reses no paJcd> por el prestatél'io, a su vmcimi91to produce intEreses 

de plmo dredlo y sin decla-aci6n de mora, en bmeficio de la oocioo~, 

oobre la b~ de 5 % mual. 

e) Por mtiioo,SaJm el a--tfculo 1155 las re]las relativas a la c~it~ 

H zfei 6n de 1 os t nt Ereses, s61 o se refi erm a 1 os créditos que ti El'lfll 

pcr objeto c~ital es exigibles. No se ~liccn, pir lo troto, a los in

gresos vmcioos, tales como raitas, a 1 as restituciones de frutos, a 

los intEreses pégooos por un tErcEro al acreedor p<ra 1 ibera-- al da.ido. 
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ALEMANIA. 

En el rurso del siglo XIX grai pél'te de los p2f ses que habf ai se]uicb 

la rorrimte fréllcesa de la limitación de los intfreses, se volvieron 9-! 

bre e11 a y dej a"On sin efecto esta limitación. Así Al smaii a EJ1 su actual 

f;ódigo maitiE11e si thinos gaiirales 1 a posibilidad de que se cobrE11 los 

intireses estipule.dos, ron oorrrdivos tai i~crtaites como los del a"t! 

culo 1~ y el 247. 

No es oosa imposible, concilia" la libertad del tipo de intfrés con la 

ri;:presMn de 1 a usura, y la 1 egi sl aci6n al anéJla se ha esforzado El1 oons~ 

guirlo, habisido trC11sformooo canpletanE11te el concEPto de usura. La us~ 

ra con si str a si el hecho de preshr din Ero exi gi 91do un i ntiroo superior 

al l9,;1al, En el conc~to alanfn no es el tipo de intErés el que consti~ 

ye la usura, sino el hecho de e>q:ilotar las necesidades o la igioraicia 

del prestatario. 

El negocio jurídico puede presE11tarse c0010 cootrario a las buenas cos

tunb'es ruaido produce un bmeficio excesivo para una de las partes, a 

costa de 1 a otra. En algunos casos de esta e~ eci e, 1 a 1 ey otorga a 1 a 

pél'te (JJe sufri6 el ptl'juicio, el dEredlo de obtmer saitE11cia, una re

wool6n de su prestaci ái •. Junto con ese dErecln de r8Lcci6n, so1o exc~ 

·cionalmente puocfe nacer la ruesti6n de si el bmeffcio excesivo mtráie 



.78-
tanbi '1 una vi ol aci~n de las bumas costunbres, ron el efecto de i nval ¡. 

negocio 91 su totalidéd. 

La Ley decl a-a cxmtra-i o a 1 as buenas oost1J11bres, y por esta razón nu.. 

lo, el nBIJ)cio ust.rario. Este se presEnta cuenda, abuscndo ool estado de 

• necesidad, de 1 a 1 i gEreza o de la i nexperi Enci a de Lila de 1 as pirtes, la 

otra consigue pera si o para un tErcErO, un bmeficio eron&nico segt1n 

las circunstéflcias se maniflesia en una evidente desproporci6n mtre 00\

bas ir-estaciones (artrwlo 1~). Este principio ha sido recibido por el 

C6digo Civil del~ leyes usuari~, y va m~ allá del derecho civil• ya 

q.ie la usura 1:1Je se realiza mooi crite cosas, es punible si se ej Erce corno 

industria o por costllllbre, en taita que la nulidad se ~oduce si se tra. 

ta de 11\ \Ílico CC6o de esta especie de usura. 

La de~roporci6n mtre anbas prestaciones dooe juz.gtrse oon arrS]lo a 

1 a ~oca 81 que se concluy6 el contrato; el contrato a>nsna su céf'ác

tEr d~ usura'io aulrpe por cirC111stcncias ilJ1'.)revistas, la d~roporsión 

deje de tEnEr i ~ortaici a. La e>q> 1otact6n dooe mnsi dErcrse como 111 ron~ 

ci91te ~rovechani91to del estétlo de necesidad, de la ligEreza o de la 

i ne>q>eri encia; no e~ necesario Cf.18 ex~ sta tanbf 61 una vo 1 untad di ri g ida 

a la p¡rte cxmtrél"i a. 

En a>nsewmci a, 1 a 1 e¡ dá al Juez 111 podEr sob1rmo de ~reci acf &i, a -
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dEJ11ás de que, por otro lct.o, no es oolanente ro pr~tano m met51ico m 

chnde puooe habcr usura, sino en todo 001trato, cual qui era que sea. 

Se 1 e di 6 el ccroctEr de nonna de ordro p~ 1 i co a 1 a estéb 1 eci da EJl el 

irtrculo 21+7 por medio de la cual se r113rirne la urura pudimdo el deudor 

dmunciar la situaci6n jurfdica, dáidola por terminada y devolviendo el 

ce:pital, sianpre que el intirés sea mayor del 6 % aiual y hayan transcu. 

rrido por lo mmos seis meses ron obsnaicia de un plazo de d01uncia de 

seis meses. 

Es posible que m dettrninadas ocasiones un pr~stano mayor del 6 % 1 s. 

sione la eroncxnf a del deudor, por lo cual el l~islador ha establecido 

un plazo máximo de lll éilo p<l'a podll' dir ptr tEnninado ese contrato, ro

mo es posible fanbi m que di cho contrato run con i nhrés muy superior al 

6 1, 1 e sea convmi 01te, pues del dinErO prestooo recibe ganaici as muy 

cumtiosas, por lo qi.e se ha dejado como optativa la dmuncia que compl~· 

m81ta al íf'tfculo· l:E. 

El intErés 10'.]al 91 el dEredlo alanál está.r~ulad> Ell el crtfculo 246 

y es del 4 % mual, dejaido llbErtad pa"a mntrat:r un mayor porcentaje 

mn las limitociones ya oounci ciias. 

E1 thino en tlJe doom SEi" reEJ!lbol sadas 1 as caltidades oo caoo de 

pr~tano a i ntEr~s, se oocumtrm fi j ttias en 1 os irtf ru 1 os 600 Y. 600. &i 
!J!(JUQTí?:';~.''. r:tN l't/AL' 
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el primErO (se presume que 91 la mayoría de los caros los pr~stanos a i~ 

tErés tiE1ur1 cano término mínimo un éiio), se dice ~e los int1reses deb! 

rái péi]crse cada álo, salvo pacto en contrario y en caso de que se hubi! 

se pactooo pera un t&inino m01or de un álo, el pago de los int1reses y el 

reanboloo del Cl:pHal se hérfu 01 el rnanmto de hacErse el p~o. 

(/rtfrulo 609) En caro de préstanos a.intEr~s 01 q.ie no se tubiese fija 

do "'oca pél'a el roonlxiloo del Cfl)ital, y por lo téflto del p~go de los 

Intereses, el plazo pa"a dmunciél' se fija s~6rl la cuantía de lo pres~ 

ch y SErá de tres meses EJI caso de un pr~staioo mayor de tresci mtos mcr

cos y de un mes para 1 os de mmor valor. 

En los ce.sos en los cuales se ha tr8Sllitidc la pose!\iÓr., pEro rc.1~ ¡re 

piedoo del d\nEro ~, se hubiera gastooo en provecho propfo, dicho d\ntf'C 

pn:·wct rá intEreises desde el mcxnsrl:o de hoolJ'se ar.p 1 eado, por ej eq: lo, 

lo estoolecioo 01 los artículos 698 y 1834, los cuales pn\lienm los ca. 

oos del d"'os1i ta-ii o ~ del tutor re~ectiv aiente, el i ntErés que debErá ~ 

pHccrse es el estrolecido por la Ley. 

~ATOCI SMO •• Las pertas ne ~ueden pactcr de: mtemmo que los intEreses 

puEdéfl producir a su vez ini:Ereses. Esta coov9"1ción rolo puede hacErse 

91 caros de cajas de ahcrros; tanbiái los establecimientos bair.él"ios PUE 
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dm pactc:.r de éfltanmo cµe los iniEreses de las imposiciones no coll"~das, 

debm vali:r oomo nuevas imposiciones º interés. Pcr lfltimo los esfahlec! 

mimtos de crédito 81 caoos de obl igacfones al pcr·télior, para las rumas 

de dinerc por ellas presttllas (¡rtfculo 2.48). 

La justiíicaci6r de la cc.pitalizaci6n ce los interElSES Erl el rupuesto 

de las cajas de zho1~ro es fácil de cxnnprmdEt"·, ya que se bEreficia a la 

parte que en supuesto puede cmsiderarse como más "débil". 

En los dos su~·lll:lstos restmtes se justifica pcr la reglammtact6n e~e -
ci al C1Je a esta el ase de insti tuci one~ se dEdi e.a, délldo un alto m~m 

de sa]uridad en que ne· se ha-~ ur.a ~lotaci6n en los cré:litos a inttrés 

<f.lª se c.d~ ~ erm. 

llALIA. 

Le prchibición caiónica de la usura no ifll)idi6 totalmente esta activi

dcd i fll)Uesta por necesi cG.ides imp1:riosas, a'in ruaido 1 os este.dos cri di a

nos no se atrevieron é. ro;lanmhrlos por ra20nes evidmtes. Va desde el 

siglo VIII se encuarlrm chros. ejanplos de mutuo con usvra, pcr el cual 

EJ1 matEri a de cereales se obligéfHrl a devolvtr m~s de lo recibicb, por 

las fluctuacfor,es del valor de la propia mercéllcfa, a1n CuéllOO se habla. 

ba de mutuo gratuito. 

Se ma.101U-2 un interssmte doCU1n01to vmeci éflo del áio 1025 m. cµe se 
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. autoriza al mutt-a1te a u ser dE, 1 & prEnda, concedi áidose adar1ás al prcpi o 

acrtecklr un inta"'és del 20 % (de quin(J.le se.x aclmu1.m). 

Sin anbéJ'Qc, o'lrc· docmaito VEl'leci éllC poco posttri or a 1089. nos pre. 

s1r1ta la habitual f.rad1ci6n biz111tinc: de la cmtésima roméJ'la (VEl'lecia, 

Gmova, Pitza etc.), momaito m que los inhrcanbios de dinErO c.dquierm 

intmsidoo inusitacfa y asf el dErecfl:>, sigui 9100 a 1 a probl anáti ca ooci.al 

h.gftima el intErés m mate-ia de dwda pt1blica a píl'tir del siglo XII, 

extaidi iichse de(llu~s, a las instituciones de 1 a autoridad local <1Je a 1 a 

maiera de Bancos, calcedran préstanos por si mismos, o a través de publi. 

ci usurarii o fE11eratores. 

Sin duda fue mu}' alto el inte-és de los moné"l'cas de lngl atErra, FrG{! 

ci a y Bo~oña p~ooai a 1 os mwcadtres ltali ooos 91 los siglos XIII y 

XIV, a1n cuélldo difícil de deta1T1i mrse, ya que éstos se tradtei" éll 01 1 ! 
caicicis de exportación, alquiler de f mpuestos y otras vcri as fonnas. 

El uso m la ciudad de Si a'la 11 ~6 a al C<llZíl' del 20 al D % de inte .. 

r~ mval {pfl'a mayores datos consultcr tomo XIX de la Encicloptliia lta-

1 i :t1a Pcg. li3) 

Ü>r. el advmi mi ooto de 1 a ecl~ modtn1a Cal vi no se decl a"a f éNorabl e. 

mm te a un m&iico inttr6s defmdimch su tesis con él'gt.r.1Etttos econ&nicos. 

No se plmteroa ya la ruesti6n de la licitud de la matEria, sino de la 
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tasa.. 

Esto fa1orece e i1Jl)1,;.lsa el crecimiento desnE.idido de la tasa de inta"és, 

asf por ejenplo, judfos Y lonttJ"dos, cobrél'Cn a 1 ngl aÜrra el 20 % éflUal 

y una 9'Ci e<kd de joyns 11 eg6 al 33 %. 

La t91dSlci a a la di sninución en la tasa de ini:ereses, inwjo a escri

tores COflll Baithanm y Turgott a propugna" pcr la 1 i bErtad de la us11·a, 

este proceso de disnfnuci6n, viSle a ser inhrrumpido por la rtvoluci6n 

fraicesa y continúa d~ués de esta. 

La Era del maq.iini snn y de la 1 ndustri a, contri buyercn e: le. estooil iza 

ci6n de la tasa, fommtmdo moderc.<l~nte su ac~taci6n; S1 Inglaterra 

se aicuertrm casos de dos y medio y tres por ci mto. El período de la 

post-guE1Ta, dmota el" reJreso a tasas del 7 y 8 % concurriendo a su m~ 

tE11imi mto, 1 a ofErta de ccp i tal es un téJlto 'rupll'i or a la denaida. 

CODl FI Ctt; l GJ IT "'-I ~ ft. 

rAdl~ Civtl de lo. de mn de 1866. 

En su a--tículo 1829 establece: "En el préstano de dinErO se pcnnite ~ 

ti pu 1 cr intEreses, asf conri m el de especies y otros llllebl es 11• 

hlali Za'ldo el crtf culo mhrior podanos decir que se otorga una compl! 

ta 1i bertoo a los contratétltes ptra determimr la tasa del intEr.~s, ha

ci 91do refErmcia e>q:ires~ taita 21 préstano de dinErO, oomo al de esp! 
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ci es y a!n 81 e 1 caso de muoo l es. 

/f'Hrulo 18ll.- "El mutuahrio que hubiese pagado intEreses no conv! 

nidos, o que p2sasm del tipo ronv8'1ido, no puede recl Cllla-lós ni inputé!· 

los al ccpi tal"· 

Se establece una ri:gla que ha sido ~licada desde el dErecho romaio, 

1 a de que el direcho no puede prote]er a los torpes, ya que es culpa su

ya el no hébErse fijado en 1 a forma de currp li mi aito del cxinlrato. 

Artfculo 1831.- "El fnter4s, es legal o cawencimal. 

El intErés legal se fija m el cinco por ciaito t11 matEria civil, y 

ro el seis EJl matEria aimErcial , ~ 1i cáidose este tipo En los ca9's El'I 

que h~a lugcr a intEreses, y falte un convmio que fije su medida. 

Los fntereses coweicional es, se ff ja1 a volt.ntad de los cootrayentes 

loo Intereses cawencionales qui~ ff' 1ateria cfvil pas~1 el tipo legal, 

daben resultar de documer1too escritos; de otra manera no se debe ningoo 

inte~". 

Es de n.Jtar en el artrculo anter1cir que se fija una tasa de interés 

1 egal , e 1 cual es de un 5% oo materia ci v i1 y un seis por ci !Jito 9'l mat~ 

ria mer~til, ooráldose en fo1ina l 6gi ca, en cucr1 to que tiene tila mayor 

especi ali zaci m y preoar·~ci 6n, 1 os contrata'ltes que SIYl ccxnerci antes, 

q1Je 1 oo coitratClltes que sm particulares. 
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Se deja en plma libertad a 1 os contratanbs, para fl ja,. la tasa del 

interés corNenctonal, 1 o que CCJ1stituye uri error, ya que Ca'lo antaCJ he

mos d1cho, en t'luestra :nateria forzosamente debe existir u1a reqlanenta. 

cim .• ptJesfo que, si se deja en p1ena libertad a los caitratantes se da· 

lugar al abuso por parte da 116 ;resfanisfas, los cua1,3s seg1Jramente 11~ 

girá-1 al eshblecimiaito de tac>as usurarias. 

El interés en todo momento debe coostar por escrito, y en caso de que 

enuncien lQ> intereses, pero no se haga referencia a la tasa que ha de 

ser aplic~le, entmces serán al tipo legal, de otra fonna no se debe 

ni ngoo f n-terés. 

Artrculo 1832.- "El deudor puede siempre después de los cinco años del 

contrato, restituir las surn~ que te~gan tll interes mayor de la tasa 1 e. 

gal a pesar de cualquier estipulacim contraria. Pero debe avi.sarlo por 

escrito seis meses antes, produciendo de hecho este aviso, la renuncfa -

al resto del plazo cawenido". 

El booefi ci o que se pretende, que sea una med~ da de protecci ~, para el 

deudor en el caso de la de1uncia del capital que detennina el artrculo 

aiterior, es relativo, ya que !JI nuestro concepto se tfene un tiempo ex. 

cesivo oara hacer dicha doouncia, puesto que los cootrafos entre parti

culares tiooen por lo regular U:l tier.ipo de vencimimto inferior al que 
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1 a 1 ey coos i dera, por l o que l a usura puede ejercerse sin may0f'i:3s proo 1 ! 

mas. 

Artfculo lSJI+.- ".El finiquito dado en cuanto al capital, sin qu3 haya 

reserva de los intereses, hace p1~esumir su pa~o qut?dando eximido de los 

mismoo, salvo la prueba en C(J'ltrarid'. 

Es reg 1 a de derecho que 1 o accesorio siga la suerte de lo princi pa1, 

salvo claro está, la pruEba EJl cootrario, por lo qua e1 artículo a"rte

rior noo parece inatn. 

Por al timo, en 1 o que se refiere al tema de derecho italiC110 anal iz~ 

r(fll~ el CG:Hgo Civil vigente, que fue pr(Jllul~ado por Víctor Maiuel 111 

el 16 de M~zo de 19'1-2. 

En este ordenamiento los legisladores hacErl 111a diferenciacim a nues 

tro juicio en forma acertada, entre el préstano •311 dinero y aquellos en 

cuyo caso el prist0010 coosista EJl cos~ distintas del dineru (mutuo), 

para hacer más 'lot~le la diferenciacim Er1tre el mutuo y el prdstano, 

la codfficacfoo italiaia los oouncia EJ1 distintos apartados. 

Asr pues pasaraios a :JJaliza" en primer término 1 o referente a 1 ~ 

ooligaciooes de carácter pecuniario, y a las cua·1as se refieren los si

guientes artículos. 

Artfculo 12~: "Los crdditos lfqutdos y exigibles de st.nn~ de dtnerl' 
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orodúcen fntereses de pleno derecho, salvo qua la ley o el trtulo esta-

blezcan otra cosa''. 

Existe la presuricioo de que las obligacicnes de cará.:ter pecuniario 

ai todo mooento producirá'i intereses de plano deredlo, es clar1J que sa! 

vo prueba en contrario. 

Artrwlo 1283: "A fa1 ta de usos en contrario, lro interases vencidos ' . 
puedai producir intereses s61 o desde el dfa de 1 a demanda judicial por 

afectes de coovmci61 posterior a su vencimiento, y sienpre qu-3 ·se tra. 

, te de intereses debidos al :nenas p::ir seis meses 

No sa hace grm beneft cfo EJ1 las dos c01s i deraci mes del artrcul o éll

teri or ya que en aubos ca> os se trata de créditos venci dJS y por 1 o 

tér1fo exfgibles, más si coosidera¡nos ca110 es de supooerse, que el ténn! 

no de seis meses dooe ser ~lic~le en anboo casos. 

Artículo 1284: "El tfpo de los intereses legales es del cinco por 

ciento por año". 

Al mismo tip:> se cooputéll los intereses convencfooales, si las partes 

no han deterininado su medida. 

L~ intereses supori ores a 1 a medida legal deb'11 ser determinados par 

escrito; m otro caso se deben a la medida legal". 

Se determina el tipo de interés legal, el cual sera aplic~le para el 
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cas o en ol cual las partes no haye11 determinado su rnedida, esto vi!Jle 

al mismJ tier.ipo a cCJ11plementar el artfculo 1282, ya qJe el tipo de int! 

rés aplicrole pai~a ei caso previsto en dicho artfculo, será el cinco 

por cia1to. En caso de estipularse un inter& superior al legal, éste 

dooe c01star por escrito. 

Por lo que se refiere al mutuo, el dered'lo italiaio det~nnina que: 

Artrculo 1815: "Salvo 1olllltad diversa de las p.rtes, el mutuatario 

debe ;i>(J'lar tntereses al mutue11~e. Para la determinaci6n de los tntere

seo se ctiservar~ las· disposicf CJles del artfculo 1284. 

St se han cCJlver.ido intereses usuados, la cláusula es nula y los int~ 

reses se deben s61 o en 1 a ·madi da 1ega1 11
• 

Se vuelve a repetir la presunci61 de 1 os intereses, haciá'ldooe reenvfo 

al artfculo 1284, por lo taito, estése a lo did1o CCJl aiterioridad. 

Por 1 o que se refiere a 1 os cootratoo usurarios, se estab 1 ece que es

tos SO'l nulos, .deje11do el legislador al arbitrio judicial la detennfna

ctál de cuEl'ldo 111 interés es de carácter usurario. 

Artrculo 1820: "Si el mutuatario no cumple la ooligacioo del p~o de 

los intereses, el mutuoote puede pedir la resoluci61 del cootrato". 

Este artrculo nos parece in~til ya que tooa<> las cbligaciCJles se ex. 

ttnguen por falta de cumpl tmtento. 
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B •• DEREOlO AtllLO.SAJON. 

INGLATERRA Y E.E.U.U. . 

HISTffilA.- La costumbre de fijar intereses, soore e1 uso del dinero, 

fue denaninada en 111 principio usu"'a, p~' 1 o tanto, ambos ténnfnos te. 

nfai un mis:no si~1ificado. Coo pos·terioridad un interés razonoole, fué 

recooocido por la ley, e·1 .cual constituy6 un beneficio legal, en tanto 

que 1 a usura, fue CJnsfderada como aquella q1Ja excedía ese interés razo

nable, ad1 cuando no se especificaba cual era su ma'lto. 

El derecho a cobrar intereses sobre el uso del d:nero fue conocido des 

de 1 a época anti gua, ori ginalmoote visto coo gran displicencia, p~ohibi

do y severanente castigado. Mas tarde se permitió el cooro de réditos, 

con lo cual el prejuicio gradualmente fue borrá1dose hasta que fuerQl1 

aceptados por la generalidad. 

En 1 a edad media, bajo el derecho Ca'lsuetudinari o de lngl aterra, todos 

los contratos Ca'l interés fuertTI gr~ndes o pequeños erai 001siderados n~ 

1 os, sin embargo, pese a todas 1 as denuncias y casti go!5 que soore 1 os 

in1ereses recayer(Jl, éstos no pudierQl1 ser erradicados. 

No fué sino hasta cuaido Cal vino qui en crnden6 la verdadera usura o 

sea el interés en demasfa u opresivo, aceptando el interés raz(Jloole, e~ 

pezaido desde entooces a ser adniti do en 1 ngl aterra y en la mayorfa de 
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8. - DERErno A~LO.SAJON. 

INGLATERRA Y E.E.U.U. . 

HISTrnlA.- la costumbre de fijar intereses, soore ei uso del dinero, 

fue denaninada en lll principio usu"'a, Pll' 1 o tanto, ambos t~nnfnos te. 

nfai un mis:no sig1ificado. Coo pos·terioridad un interés razonoole, fué 

recooocido por la ley, e·1 .cual coos·tituy6 un beneficio legal, en tanto 

que la usura, fue considerada como aquella qua excedía ese interés razo

nab 1 e, a61 cuando no se especificaba cual era su mooto. 

El derecho a cobrar intereses sd)re el uso del d~nero fue conocido des 

de la época antigua, originalmaite visto con gran displicencia, p~ohibi

do y sever·anente cac;tigado. Mac; tarde se permiti6 el cetro de réditos, 

con lo cual el prejuicio gradualmente fue borrá1dose hac;ta qJe fuerori 

aceptados por la generalidad. 

En 1 a edad media, bajo el derecho cmsuetudinari o de 1 ngl aterra, tooos 

los contratos cm interés fuer¡n grandes o pequeños erai coosiderérlos n!! 

1 os, sin embargo, pese a todac; 1 as denuncias y ca<>ti go~:> que sobre 1 os 

intereses recayerm, éstos no pudier011 ser erradicados. 

No fué sino hasta cuCJl:lo Cal vino qui en cmden6 1 a verdadera usura o 

sea el interás en demasfa u opresivo, acepta1do el interés razmoo 1 e, e~ 

pezaido desde entooces a ser actniti do en lngl aterra y en la mayorfa de 
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1 os parses protestaites durélite e·I reinado de lsooel l. FfnalmEllte se 

permitió la fi jaci61 de intereses, a1 ser promulgad1l fil Inglaterra el 

estatuto de 1545. 

En EstadGs Unidos los tribunales desde un principio twierrn mejores 

oj1:>S para pennitir el interás, con l.A1 criterio más anpl io qJs el de 

1 ~ cortes de 1 ngl aterra. 

REGLAS QtJ~ NORMAN EL CR 1TER1 O DB. DEREQlO C!lJSUEJlD 1NAR1 O AC TU/l .- Ge. 

nera1mente, se eshblece que solo es posible pactar intereses cuando hay 

de por medio un contrato legrtiman01te celebrado. La 6nica excepcioo que 

hemos enc(Jltrado tanto m el derecho motivo de nuestro aiálisis cooio en 

las demás legislaciroes del mund:>, es la que se enuncia de la siguiaite 

fonna: "un c01trato de intereses no necesarianente debe crostar por es

crito, por lo tanb los réditos pueden ser exigibles en virtud de la 

costumbre, el uso o el curso corriente de relaciCJles comerciales". 

tri tratándo:3e de legislar scbre intereses, a diferencia de otras mate. 

rías, las leyes al respacto no pueden ser CCM'lstrufdas a base de preced92_ 

tes o dectsimes judiciales; sino que, los intereses con ciertas limit~ 

cia1es de orden constituciCJla1, son materia de las legislaturas de los 

Estados, 1 as cual es debat ooedecer a 1 a polrti ca y estar basadas 81 el 

orden pt1b 1 i co. 
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lnterés legal .-Es aquel que fi jai las leyes de detenninado Estado, el 

cual puede prevalecer oo ausaicta de pacto expreso de las partes, a1 ca. 

sos de duda etc. 

En el derecho Anglo-Sajón, existe una fi jaci 61 para determinar cua·1 

es el interés máximo (Interés legftimo) el cual es saicionado y ca~lfic~ 

do por las cortes de equidad, este interés legftimo queda fijado pa' la 

costumbre y por cons lderaci o.1es de carácter sod o-ecooooi cas. Al 1 ado 

del interés legal, está el convenciooal que es el pactado por las par. 

tes, y no puede exceder del mencio.iado 11 interés máximo11
• 

A Estados Unidos se deboo 1 os 11 amarlos préstamos aiaort i z ab 1 es, cons is. 

tentes en 1 a cooputaci oo de interés con deducci (n peri &Ji ca para fijar 

e1 nuevo balance, ar1ad)éndose e·1 n.uevo interés a la suma p:-incipal ya 

di sm i nu i'da, general mai te no es aceptado si no s61 o cua1do 1 os Cllltratai 

tes o 1 a costumbre asf 1 o determinen. Esta es en nuestro concepto una de 

las innovaciones qua se apegan más a la equidad en e1 préstar~o con inte~ 

rés, ya que no se hace un cálculo global de los intereses, sino qJe para 

el caso de pagos parciafos se hace e·I descuento del principal, par·a asr 
hacer el nuevo cálculo de inforeses, sobre lo que realmente se debe de 

capital. 

Con un ejemplo ccxnparativo ilustraremos 1 o anteri ormen·te di cho: 
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Tradiciooalmente e·¡ préstano se ha hecho en la siguiente fonna. Supo-

niendo que una persona presta diez mil pasos con el diez por ciento de 

intereses, deuda que deberá ser 1 i qui dada oo diez mensual ida:fes, dichas 

moosuaiidades será1 por la célltidad de mil cien pesm cada una, puesto 

que los intereses se cargan so':Jre la cantidad inicial. 

En el présta]o amortizcble y en el mismo supuesto anterior, se paga el 

primer mes mil cien pesos, en el segu'ldo mes unicanente mil noventa pe. 

soo, ya que se hace el descuEJJto de mil pesos que se han pagado del pri~ 

cipal, por lo qJe los ini:ereses s6lo se ha1 calculado sobre nueve mil 

pasos y así sucesivamente hasta liquidar la deuda. 

ANATOCISMD.- "Sin ninguna lfmitacim se reconoce que las partes sai 

competentes para fijar a través de un ccrrtrato e·I pago de interés can

pui3sto o interés srore interés". No se dice expresa:naite per-o las llmit~ 

ci01es que deben haber en este caso, indudablemente son las mismas que 

regula1 el in·te:--és simple. 

C •• PAISES SOCIALISTAS. 

RUS 1 A • 

Al hacer refera1cia a la UnilÍl de Rep6blicas S()liéticas Socialistas, ú

nicamente nos referiremos a1 Código Civil y al G6digo Penal rusos, aún 

cuélldo éstos sean de carácter 1 ocal, por considerar que s01 l f deres de 
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1 os der~ás C6df gos. 

El C<Xfigo Civil Ruso de 1922 estcblece lo q~e por coofrato de pr~tano 

se enttende y las persmas que 01 el tntervienen: di cho préstamo profa 

ser coo o sin interás, el cual s61 o podrá ser exf gido cuélldo conste 01 

el contrato respactivo (artículos 208, 212 y 213); 

En el mismo artículo 213 se prdlibió el interés Cllllpuesto (aiatocismo), 

pero "no es apl ic®le esta prohibiciói a las transaccimes hechas por 

instituciones de cridito, creadas por las leyes". En este artículo la 

legfslacf6n rusa sigui6 los principios ya E11unciacfos por el Cddigo Ci. 

vil .alemál 01 su artículo 248; por lo t~1to, nos remitimos al comenta. 

ri o éflteri onnen ta hecho. 

"A falta de ccrwe.'lio en cootrario loo intereses hél'l de p~arse mensual .. 
maite" (artículo 214), regla que se sigue en la mayoría de las legisla. 

cf ones, y que por lo taita ya hemos c00101tado. 

El artículo 216 protege ai forma efectiva el abuso que pudiera canete~ 

se con quien, por necesidad, pide prestado CG1 un interés excesivo (en 

este caso, suparfor a1 seis por ciento alual)~ est®leciendo la posibili 

dad de. devolver anti cipadanaite el capital; esta protecci 6n no 1 es~ ooa 

los intereses patrimoniales dél prestamista, al cual se pagará en forma 

de indemnización los intereses de un mes, dándole en esta forma tiempo 
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suff ciente para volver a colocar su dinero: se podfa evitar el pago de 

dicha mensiJa'I idad, daido aviso con tres meses de a1ticipaci61. 

Otra medida de protecci6n es la estcblecida·en el artfculo 217 del mis 

mo ord111íJ11iento. "El prestatario tiene derecho a impugnar total o par. 

cialmente la validez del contrato de pr~tano, prcbaido que no recibi6 

efectivooiente del prast001ista el dinero, las cosas, o su equivalente e. 

cmánico, o que los recibid en ca'ltidad menor que la indicada en el cm. 
trato". En nuestro caicepto, es una disposi ci 6n que dooi 6 tmer poca a

plicaci&i pr~ctica, ya que los acreedores cuidan de que tales situacio

nes no puedan ser prd>adas, y en caso de pcxJerse probar, ejercen distin. 

tas presiones scbre loo deudores para que dstos no impu~en dichos ccn .. 

tratos. 

La legislaci6n rusa est~lece un mayor rigor (en canparacim cai las 

mterfonnente arializooas) para aquer J persaias q·Je explotan la excesi. 

va necesidad del deudor; el C&Jigo Pooal de 1926 reglanentcba tales cue! 

tiaies bajo el rubro de "Delitos Patrimoniales" (artrculo 173). "La usu. 

ra, esto es, la percepci&i' por las sumas de dinero u objetos patrimonia

les prestados con 1.:11 interés superior al a1-1torizado legalmente para el 

pr~ta110, 111 especial media1te la inclusim de los intereses en la suma 

prestada, o 1 a retooci 6n de 111a parte de 1 a surna recibida por el presta-
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tatario, o e·I estc:bledmiento de 111a estipulaci6n pEr1al para el c~o de 

demora en el pago del préstaio, en otra fonna simulada, se saicio:iará 

ero privaci& de 1 ibertad o trabajos correccionales hasta un áio o multa 

hasta cinco mil rublos". 

El interés autorizado segan e'I artfcu1o 216 de·1 C6digo Civil es del {fo · 

a11ua1, por lo ta-1to será penal mente c~ti gado aquel interés que sea sup~ 

rior al porcentaje que se señala; la práctica del ;l'1atocismo que 9S re. 

cha"!ada 01 foma absoluta por 1 a mayorra de 1 as 1 e9i sl aci mas es igual

mente pena1fzada (en mi coocepto, indeb1da'T.anta por· las razrnes esboza~ 

das CCJl ~1tel'ioridad); si COfllo ¡a lo hooioo afimado, loo intert3se3 son 

la ra-1ta del capital, luego ent01ces 1 a retenci ro de una oarh del mis

mo es inaceptftlle Y.por lo ta1fo acertadanenb3 c:lltigada; el último su. 

p:Jesb que ha:e r·eferencia a la prohioici6n del estab'lecimi~to da c1áu

sulac; penales para el ca<>o de demora, es correcto ya que los in-te1"eses 

moratorias cubrirán la renta del capital,.por lo tmb u,1a percepci&l 

que se sume a di chJ:i interese::> debe c01siderarse C<1ltrari a a la equi

dad. 

El mis:no adfculo en el párrafo siguienh agrega: 11 CUér1do los mismos 

hechos fuesen eji3cut3Qos como profe3ió1 o aprovecháldose de la ap1·amian

te situacioo del pre3tatario, serán sa1ci01ados ccri ~riva•:i&l de liber-
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tad hasta ~O!'' d:Js cíioo v cm o sin co1fiscaci6n parcial de bienes, o mul 

ta hasta diez mil pesos11
• El hecho de prestar con intereses, qu·l se con. 

s~da1'él"l usurarios en fonna profesima1 o apra1echándose de la apremiaite 

situaci6.1 ecm&nica del prestatario, de·termina e'I estoolecimiento de tma 

mayor ;l8nal i dad. 

Finalmente el tfltim1l párrafo prote•Je actividades qua pueda"1 c01sider~ 

se cano vital 3s pai~a e 1 progreso de un pafs, y que son suscep-tibles de 

que las actlvi dadas usurarias dé 1 os prastami stas pued:J"1 desarrollarse. 

·
11 La ai-trega ~ara su uso, de instrumentos de producd6n y de ganado me

diéÍlte recanpensa de d'ine1~n 0 en especie o co1 la obligaci6n de presfar 

un tr~ajo, CUéJldo excediere ma-1ifi estarnen·te de 1 a cuéJl tra de 1 a remune 

raci &1 usural en la 1 ocal idad y aprovechá'idose de 1 a aprailfante situa. 

ci&'I del usuario, será SéJlCimada C'1l priva~ioo de la libertad hasta :Jn 

aio". 

CODIGO CIVIL VIGENTE (19ffi.).- En su artfculo 175 10 mencio.1a entrs los 

casoo lfcitos de intereses e·I mutuo entre particulares, sSlo autoriza 

los tntereses en las opetacimes que se realicoo entre institucimes de 

crédito, las del cooe:'Ci o exterior y "aquei 1 as en que la 1 ey expra<3amen

te asf lo prev01g:i". 

Sin enbargo, es expresanenfo admitirlo c;il cooro de in"tereses (morato-
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rios) entre particulares, en el caso del retraso del deudor 91 una obl i. 

gaci61 ma1etaria, de'Jiéndose pag3r un 3fo anual por ei retraso 01 la en

trega del préstano, o lo que pr~1enga el cC11trato. A fortiori es permiti 

do e,l cobro de intereses e1 el caso de inclJllpl imiento de una obl igacim 

pactada ootre org~izaciones socialistas, debiendo pagar el ·1nteres que 

las legislacio:ies de la U.R.S.S. esfablezcéll para cada caso (artfculo 

226). 

En el artfculo 3Ii se previene el caso de cobro de inte1·eses, por las 

cuentas o dep6sitos que los ciudadaios hacen en bancos de éi1orro o insti 

tucio:'les de crédito. 

Además de intereses, es pooiole q1113 e1 depooitaita participe de las g~ 

noocias de la institucim de crédito (artrculo 395). 

P<r' 1 o qua se refiere al Código Penal vigBnte del 27 de octubre de 

1960, der<X)6 el artículo de1 C6digo Pena; élltedor qua hacía referencia 

a los pr4stanos usurarios, ya qua no se hace referoocia a dich:ll cootra

tos. 

Es de hacerse notar el tmo más "capitalista'' del Código Civil Ruso de 

l 922, 91 c001paraci61 c01 el Código Civil vigt31te, de tipo más claramente 

socialista. 

QH NA ffi't11J 1 STA • 
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Cootrari anen.te a 1 o que pJdi era pensarse existe en este paf s una grai 

toleraicia de tipo oficfal respecto de los prostanos ero interés, y la 

razm es bf en sfmple ya qJe se trata de fNitar en esta forma que los ca

pitales, seérl grandes o pequeños, permaiezca1 ociosos. 

El interás.es permitido al igual que·en los regfmenes de tipo capita

lista, siempre y cu.Clldo cooste en fonna expresa. 

Para el .caso de que se hayal pactado intereses sin que se haga menci&l 

·a su m01to, éstos seril detenninadoo por el 8GVico Estatal o el Banco Co~ 

perativo local. Al respecte exista1 g-aides divergaicias ya que los por

centajes estoo 1 eci dos varr ai mormemente entre 1 ocal id ad y l ocal id ad. 

Se hal ff jado nivel es máximos de. f nterés, Ell 1 os rual es se tiene en 

cuenta el origen social (proletario o burguás) de las partes, fuente del 

c~ital etc. 

Mn cuaido se trata de un pafs de régimen socialista, se deja m~ mar

gei al cootrato privado de mutuo cm inte~ de 1 o que hemos roservado 

en 1 a U .R .S.S. 
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GrnQUS ICJffS. 

Para dar por finalizooa la presmte tesis, cmdensará lac; apreciacio

nes expuestas en los c~ftulos éJ1teriores. 

1.-En primer ténnino mcmtranos que 1 ~ intereses nacen de caitratos 

verbales, oo loo sociedades agrfcolas neolfticas (8000 años antes de 

Cristo). 

La fase de los "graides fmparios" (4000 años Clltas de f.risto) tfE!le co -
mo característica la transicioo de la civilizaci61 oo aldeac; hacia la 

civil izaciltl basada m imperioo lllificados; con esto la hum~idad comim. -
za a tmer cooocimiento de la injusticia social (ricos y pdires) que es 

pro~ucto de las invasiooes y ct11quistas. Todo esto coodujo hacia oousos 

de carácter ec01&iico: coosewentemmte dan principio los primeros movi

mientos sociales cmtra la nueva situacioo de desigualdad, fonnando par. 

te de su prO\]'ana la 1 u cha contra 1 os in teresas. 

El primer C6digo que conocemos 91 forma cac;i completa es el del rey 

Hanmurwi (1800 años aihs de Cristo), en el cual no mcontr~os normas 

qua ~e refierai ct11cretCJilente a los intereses: sin enbargo, es de supo. 

nerse que la antigua Mesopofania cooocfa el f916neno de los rdditos. 

2. -Cooocanos a través de 1 deredlo egipcio 1 as- primeras nonnac; q1.ie se 

refiet'91 en fonna expresa a los intereses, lac; cual as pennit9l P<r'calta. 
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jes que nosotros CO'lsiderarfsmos usurarios.. 

Co1trarianente a los l tneanimtos antertoY'0S y cano una reacc16l mc~ 

zada a la protecci6n de las clases econ6micanente diililes, e·1 derecho 

hebreo prohibt6 el cobro de intereses entre "hermt11os" (miembros de la 

commidad hebrea). 

3 ... En la legislacim rornélla, e1 nivel de los intereses, prcbablem91te 

no estwo El1 111 principio sujeto a l imitaci 6n al g.ma, por lo q1Je como 

cooseruenci a de 1 os ébusos a que di 6 lugar 1 a falta de una regl am81 ta. 

ci oo, ai tiempos de 1 as X 11 tool as se fi j6 lll !lláximo reprasa1tado P"' 

una "111cia" (quiz~ 8.33 aiual ). Cm este ordooamiento se di6 principio 

a lll sin ffn de leyes las cuales iba'l desde la canpleta libertad (m al .. 

gLl'los casos), pasaido por el estoo 1 ecimi ooto de nivel es máxf mos, hasta 

la total prdlibici6n'de los intereses. Asr pues las fases cl~ica y 

pmt-cl~ica se desarrollaren en Lll c1.11stante vaivén legislativo. 

La·t1poca rcxnaio cristiana nos muestra una enárgica lucha cootra la us~ 

ra. El legislador habla inclusive 01 términos demagógicos scbre la "vo

racitas creditorum11 
, emprendiendo la defensa de 1 os deudcres. 

Cootrastando ero el capitalismo pr.walecioote en el lm!l)rto rooiano, 

surge la doctrina de los padres da la Iglesia, quienes se oplllfan al co

bro de intereses. 
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Las Ideas· aiticapitalfstas de los pensadorss que· fonnai la patrrsttca, 

11 eg:ri al extreno de recanEJ1dar, no s61 o el ~fa110 sin f ntetis, sino 

adanás, ei ocasfones, la dooacioo misma del capftal, basados en el prin. 

cipfo de la caridai. 

La prmibicf 61 fue se!J.ifda por el derecho cai61ico: sin ooibargo, la ac . -
titud eclesi~tica pailatinanente penetra en la vida práctica hasta lle-

gar a la aceptaci6n de los intereses, al1n CUClldo ésta se haga m forma 

tfmida, ya que no se quiere contrart;r el menciooado principio de la ca. 
ridad. 

4.. En 1 os si gl os XV 111 y X 1 X, nuevanente 'eicootranos 1 a 1 ucha que he. 

mos rbservado en las distintas et~as históricas, entre las doctrinas 

ecm6nicas liberales y las de tipo intervenciroista; no oostaite, las 

dispooiciroes son mmoo erlranistas. 

Finalmenb, hoy las legislacta1es del lllJndo tienden a una reglanenta

ci61 del fntetis, procuraido que el irecio del uso del capital no pase 

de una suma moderada, que retribuya al prestanista por el hecho de pri-

varse de algo que es suyo, pero sin pennitir que ~te ~use de quioo, 91 

contri'ldose necesitado, dáler.fa aceptar 1 as condi ciooes impuestas por o. 

tro. A ello ha cmtribufdo no sólo la mejor cultura y la mejora de .las 
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coodioiones· generales de la clase ecooánicanente d~il, sino la difusioo 

del crádito pllbl ico, a tra.itfs de los bancos y de instituciUles oficiales 

y en otro sentido las cooperativas y las cajas mufualistas. 

La lfbertad cootractual se limita, para impedir la usura, ya decl arél'l. 

do la nulidad de los caitratos, ya aut:órizaido la posibilidoo de d1J1un. 

ciar el capital, ya reforza-ido esas medidas coo la imposici61 de penas, 

sin desterrar algo que es t(ll necesario cano el cr~ito. 

Aoo cualldo el aiatocismo haya si do calificado de "usura de 1 a5 usuras", 

lo cierto es que el interis c001puesto se maiti01e, incluso 91 instituci~ 

nes tlJl recanend3:> 1 es y bEnefi ci OSa5 cano 1 as cajas e i nst ituci ones de 

aiorro, donde 1 os intereses aiual es, semestral es o trimestral es, se capi 

tal izai aut001áticanente, produciendo nuevos ifftereses. 

5.- Las legisl aciCJles modernas de carácter occidental, 1 as di vi dimos 

01 tres grupos, el neoranaiista, anglo-sajoo y socialista. 

DE11tro del primer grupo hallarnos a España, M~xico, Fraicia, Ale11131ia 

e Italia, las que han servido de base a nuestro estudio. Ya que existe 

t.na sfmil itud notoria dt11tro de esta clase, es mi intEr1cioo tcxnar a M~

xfco cano modelo, para referir la tendencia que han seguido m la regla 

mentacf 6n de los intereses. 

El C6di go Cfvil de ~28 acepta 1 os réditos, ya no ccxno una excepci m 
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stno cono 111a regla, detenninél'ldo dos cl~es de fntertfs, el legal y el 

cowEnci01al; este dltimo en principio no tiene limitacf oo cue11tific~a 

en la ley; sin enba-go se héYl estíl>lecido medidas de carácter tutelar 

(civiles y P9'1ales), evitaido asr que 1~ cl~es eC01&nica11111te dd>iles 

puedai ser rojeto de rousos. 

El desan-oll o cultural y 1 a inttr1sffi caci m de 1 as activi dOOes c001er. 

ciales, hai dooo l1'ilJ8l a que en el derecho aiglo-sajdn, y prin'Cipalmtr1-

te t11 1 os EE. UU. se M 111a mayir 1 ibertoo cmtractual para fi jar 1 a ta

sa de intenfs, qJe en principf o se rige por la ley de la oferta y la de

maida de c~itales. 

El deredlo slJliftico, no m91cfma mtre 1~ cl.~es lícitas de fntere. 

ses, el mutuo mtre (la"tiaJltreS (a-trwlo 176 C&flgo CJvfl), salvo el 

czo de m«"a (rtrculo 226 C&tigo Civil); OOeá existen activfd00es ere 

ditlci~ r.oi intenfs, por prie de los baicos y otras instftuci'1l85 des

.C11traHzm, ~r CC1110 por paie de prestanista> cm lfC81cia municipal 

{ rifculo 270 C'.citigo Civil). 

fn 1~ legislacimes socialista> no existe 111 O"iterio 111Horme respe! 

to de la regl.-itacictt de. los intereses, ya <J.18 ccrrlnrianenta al dere. 

cho soviftico, la Oiina CCll.lltsta si adaite expresa11a1te el 1111tuo cm i~ 

tenfs a.tre particulares. 
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