
EL CENSO CONSIGNATIVO, SEGUN UNA
FORMULA CASTELLANA DEL ANTIGUO

REGIMEN

A Clara Alvarez, que me animo a seguir reco-
rriendo el espmoso cammo de la Historia .

SUMARIO: I . Introduccion .-II . El censo conslgnatlvo, segiun una formula sal-
mantina del siglo xvi: 1 . «Venta, y constituclon de censo» . 2. CondIclo-
nes. 3. Naturaleza juridlca de dicho censo.-III. Conclusion.

I. INTRODUCCION

Desde hace algunos anos, el censo consignativo viene ejer-
ciendo una fuerte atraccion sobre los historiadores ' . Los trabajos
incluidos en revistas especializadas, actas de congresos, etc ., en
los que se estudia dicha institucion son ya numerosos z . Sin em-
bargo, hay un problema que no ha sido resuelto todavia de manera

1 . La mayor parte de ellos son hlstonadores no juristas . Por to general
-excepclones, como veremos, tamblen hay- los histonadores del Derecho no
han mostrado hasta ahora mucho interes por el censo en cuestion.

2. Hay, incluso, un voluminoso libro -bastante desafortunado, segun ten-
dremos ocasi6n de comprobar- dedicado especificamente al censo consignah-
vo . Me refiero a Estudio histdrico de los prestamos censales del Principado de
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satisfactoria : el de la «naturaleza juridica» de la propia institu-
cibn ' . Pues bien, el objetivo primordial de estas paginas es arrojar
luz sobre este problema.

Las principales fuentes utilizadas para conseguir tal objetivo
son las siguientes : una f6rmula salmantina de censo -que, por
contener el «alma» y las «capas» que contribuyen a aislar la citada
«naturaleza», servira de hilo conductor-, otros documentos en-
contrados, al igual que la mencionada formula, en esos «humildes
archivos» en los que (la ley choca con la vida»', textos legales,
doctrina de los doctores y algunas obras no juridicas que consti-
tuyen un fiel reflejo de la vida misma 5 . Veamos to que resulta
de estas fuentes .

Asturias (1680-1715), Luarca, MCMLXXIX. Su autor es Ubaldo G6mez Alva-
rez.

3. Ya en 1985 Alberto Marcos Martin denunci6 las «interpretaciones con-
fusas» que, sobre la referida enaturaleza» , se podian aencontrar en obras impre-
sas o escuchar en reumones de histonadores» (Economia, sociedad, pobreza en
Castilla- Palencia, 1500-1814, 1, Excma. Diputaci6n Provincial de Palencia,
pp . 300-301) .

4. Estas acertadas expresiones se deben a Jaime VICtavs Vives (Aproxima-
cion a la Historna de Espana, 3a ed ., Barcelona, 1962, pp . 14-15) .

5. Merece la pena leer estas palabras de Ennque Gacto acerca de la utili-
dad que tales obras tiepen para los junstas, scan o no historiadores :

« . . . hay. . . epocas --dice Gacto- cuyo Derecho nos es bien conocido ; dis-
ponemos de las leyes y . . . de los libros que pubhcaron los juristas de aquel tiempo
para explicar los puntos oscuros, se conservan las actas procesales y los docu-
mentos notanales, es decir, tenemos a nuestra disposici6n to que pudieramos
llamar el Derecho official .

Pareceria que, con todos estos medios a nuestro alcance, debieramos cono-
cer la realidad Juridica en toda su plenitud, y movemos en una historia sin som-
bras . Pero esta sensaci6n no dela de ser engahosa .

No deja de ser enganosa porque la esfera nonnativa, que se mueve en el
ambito del deber ser, frecuentemente tiene poco que ver con el mundo de los
hechos, y porque la realidad juridica, a menudo, resulta mucho mas nca y bas-
tante mas compleja de to que sugieren los C6digos o los Tratados de Derecho. . .

. . .una de las utilidades de las fuentes hterarias estriba en que a traves de ellas
podemos corregir algo los desajustes que siempre se producen entre la teoria juridica
y la practica, entre to que dicen los papeles y to que pasa en la calle. . .

Estas fuentes literanas presentan . . . una utilidad adicional. Y es que la des-
preocupada mfonnalidad con que se refieren al orden juridico constituye un buen
antidoto contra esa tentac16n de sacralizar el Derecho, tentaci6n que siempre, en
mayor o menor medida nos acecha a los juristas, porque en el fondo estamos
acostumbrados a admitir como cosa natural algo que, con frecuencia, discutimos
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II . EL CENSO CONSIGNATIVO, SEGUN UNA
FORMULA SALMANTINA DEL SIGLO XVI

1 . Vamos a trasladamos con la imaginacidn a la Salamanca
del Quinientos . Al frente del «Oficio n.° 14» se hallaba un ruin
escribano publico, don Pedro Ruano 6, quien, con objeto de ahorrar

a otros profesionales : la solemnizaci6n trascendente de nuestro mundo» (Litera-
tura y Derecho, conferencia pronunciada el 23 de noviembre de 1990 con oca-
si6n de las «Jornadas de Didactica y Metodologia de la Historia del Derecho y
de las Instituciones y la Reforma de los Planes de Estudios universitarios», cele-
bradas en la Facultad de Derecho de la Umversidad de Extremadura) . Desde aqui
manifiesto mi agradecimiento a Ennque Gacto por habenne facilitado el texto
mecanografiado de tan mteresante conferencia .

6 Los escnbanos de la epoca no tenian muy buena fama. Veamos, como
ejemplo de ello, las palabras que, en relaci6n con semejantes personajes, pone
Mateo Aleman en boca de Guzman de Alfarache-

«Y antes que me huya de la memoria, oye to que en la iglesia de San Gil de
Madrid predic6 a los senores del Consejo Supremo un docto predicador, un
viernes de la cuaresma . Fue discurriendo por todos los mimstros dejusticia hasta
llegar al escribano, al cual dej6 de industria para la postre, y dijo : «Aqui ha
parado el carro, metido y sonrodado esta en el lodo ; no se c6mo salga, si el angel
de Dios no revuelve la piscma . Confieso, senores, que de treinta y mas anos a
esta parte tengo vistas y oidas confesiones de muchos pecadores que caidos en
un pecado remcidieron muchas veces en 6l, y a todos, por la misericordia de
Dios, que han refonnado sus vidas y conciencias . Al amancebado le consumieron
el tiempo y la mala mujer, al jugador desengan6 el tablajero que, como sangui-
suela de unos y otros, poco a poco les va chupando la sangre: hoy ganas, mahana
pierdes, rueda el dinero, vasele quedando y los que juegan, sin 6l ; al famoso
ladr6n refonnaron el miedo y la verguenza; al temerano munnurador, la perlesia,
de que pocos escapan; al soberbio su misma misena, to desengafia, conoc]dndose
que es lodo ; al mentiroso puso freno la mala voz y afrentas que de ordinano
recibe en sus mismas barbas ; al desatmado blasfemo corrigieron continuas repre-
hensiones de sus amigos y deudos- todos tarde o temprano sacan fruto y dejan,
como la culebra, el habito viejo, aunque para ello se estrechen. A todos he ha-
Ilado serhales de su salvac16n; en s6lo el escnbano pierdo la cuenta, m le hallo
emienda mas hoy que ayer, este ano que los tremta pasados, que siempre es el
mismo. Ni se c6mo se confiesa ni queen to absuelve -digo al que no usa fiel-
mente de su oficio-, porque informan y escriben to que se les antola, ypor dos
ducados opor complacer a el amigo y aun a la amiga -que negocian mucho los
mantos- quitan las vidas, las honras y las haciendas, dando puerta a infimto
numero de pecados. Pecan de codicia msaciable, tienen hambre camna, con un
calor de fuego infernal en el alma, que les hace tragar sin mascar a diestro y a
smiestro la hacienda arena. Y como reciben por momentos to que no se les debe,
y aquel dmero, puesto en las palmas de ]as manos, en el punto se convierte en
sangre y carne, no to pueden volver a echar de si, y al mundo y al diablo si . Y



552 Altcia Fiestas Loza

tiempo y esfuerzo, se decidib a utilizar una formula impresa de
censo. La formula es bastante extensa: si se unen, los espacios
en blanco (destinados a fijar, en su momento, los datos personales
de censualistas, censatarios y fiadores, los detalles de los bienes
censidos, el capital y la pension del censo, el dia y el lugar de
pago de esta pensi6n, asi como las firmas de las personas aludidas,
del escribano y de los testigos) apenas ocupan un folio de los
tres 7 que la integran 8.

asi me parece que cuando alguno se salva due no todos deben de ser como los
que yo he llegado a tratar-, al entrar en la glona, dlran los angeles unos a otros
Ilenos de alegria : Laetamtm to Domino LEscnbano en el clelo? Fruta nueva,
fruta nueva» . Con esto acab6 su serm6n» (Guzman de Alfarache, edlci6n, intro-
ducci6n, notas y apendlces de Francisco Rico, 2a ed., Planeta, Barcelona, 1987,
pp . 116-117).

Hay otra obra de la epoca, que tambl6n es muy expreslva en relac16n con el
tema que nos ocupa en este momento las Representaciones de Sebastian de
Horozco. Uno de los personages que Interviene en esas Representactones, el pro-
curador, dice :

y aun tamblen os aconsejo
que antemano
demos algo al escrlvano,
porque por nosotros haga,
y aun sera consejo sano
le demos un castellano
para prmclplo de paga»

(Edici6n, introduccl6n y notas de Fernando GONZALEZ OLLE, Castalla, Ma-
drid, 1979, p. 114) . El «castellano» era oclerta moneda que vale 480 maravedis»
(Sebastian de COVARRUBIAs, Tesoro de la lengua castellana o espanola, Edlcl6n
de Martin of RIQUER, Alta Fulla, Barcelona, 1989, voz ucastellano») .

Por otra parte, la opml6n del pueblo llano sobre los escribanos comcidia con
la de los autores citados. Prueba de ello son estos refranes, que cucularon por
tlerras castellanas durante el slglo xvl y que fueron recogidos, mas tarde, por el
maestro Gonzalo CORREAs en su Vocabularto de refranes y frases proverbiales
(manejo edlci6n de Victor INFANTES, Visor Llbros, Madrid, 1992): «Escribanos,
alguaciles y procuradores, todos son ladrones . Ojeriza que se les ttenes

Escribano y dlfunto, todo es uno.
Porque si el uno no tiene alma, el otro es desalmado. ~En que separece el

escribano al difunto? -En que no tlene alma)) (p . 206) .
Cuando terminemos de examinar la f6rmula de censo consignativo que utl-

Ilzaba don Pedro Ruano, nos daremos cuenta de quem Mateo Aleman, m Sebas-
tlan de Horozco m el pueblo llano exageraban al hablar de los escribanos en los
terminos vistos .

7 . R.°yv°
8 . La f6rmula impresa, que se utlhz6 en 1571 para constltulr un censo (por

eso aparecen en la mlsma datos manuscrltos sobre personas, blenes, lugares, etc.,
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4A que clase de censo se refiere la formula salmantina?
En 1569, un buen conocedor de la materia, fray Tomas de

Mercado, escribia : «Censo. . . segiun se usa entre nosotros, es una
pension que se da cada ano . Digo "como se usa" porque, si a la
significaci6n y acepci6n antigua atendemos, significa tambien los
pechos, alcabalas y tributos que dan los vasallos a su principe,
segun consta del texto evangelico, do preguntaron los fariseos,
tentando a nuestro Redentor : si licet censum dari Caesari.» Aquel
censo podia ser oen dos maneras»: una, «reservativa>>, que con-
sistia en odar a uno un beneficio o una dignidad o unas vinas,
olivares, dehesas, casas, reservando para si alguna cantidad de los
frutos y rentas que hubiere>> ; otra, «consignativa>>, cuya osustan-
cia>> estribaba en «dar a uno sobre unas casas o heredades o sobre
otras posesiones mil ducados, mas o menos, con tal que le de
cada ano tanto de renta o en dineros, que es to comun, o en vino
o en trigo o en cochinilla, que dicen grana, o en frutos» 9 . De
acuerdo con estas pautas, el censo que refleja la formula es con-
signativo : una persona, el censualista, «da>> a un matrimonio, los
censatarios, «sobre>> unos bienes pertenecientes a estos, una de-

concretos), esta encuadernada con otros documentos y se conserva actualmente
en el Archivo Hist6nco Provincial de Salamanca (en adclante, AM P.S .), P.°
4610, ff. 888-890. En ese Archivo hay mas ejemplares de las mismas caracteris-
ticas.

De otro lado, quiero hacer constar que, de momento, tgnoro queen redact6
la formula yde queen parti6 la idea de darla a la imprenta . Pero to que esta claro
es que sus destmatanos eran, no ya don Pedro Ruano, smo todos los colegas del
mtsmo que desempenaran su cargo en la capital del Tormes . Las palabras finales
del texto impreso to confirman:

«. . . otorgamos esta escnptura en la fonna sobre dicha ante . . . (sigue un espa-
cio en blanco) Escriuano publico vno delos del numero de la . . . ciudad de Sala-
manca)).

9 . Suma de tratos y contratos, edici6n y estudio preliminar de Nicolas
SANCHEZ-ALBORNOZ, 11, Instituto de Estudios Fiscales-Ministeno de Hacienda,
Madnd, 1977, pp . 497-498 . En terminos parecidos a los de Mercado se mamfes-
taba Domingo de Soto : Censo -decia este autor- est tus perctpiendipenstonem
slue to fructibus, stue in pecunia, vel re aliqua vthh . Reseruatiuus est quando
quis vel rein suam alteri confert reseruato stbi ture quotannis reciptendt partem
quamptam Alter est census consignatmus- vt dum quis retentis suis bonis
eorumque vsu consignat altert certain penstonem, quam obligatur smgulis men-
sibus aut annts soluere (De Iustitia et lure, Salamanca, MDLVI, L . VI, q.5, a . l,
f. 566) .
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terminada cantidad de «marauedis», debiendo pagar tales censa-
tarios cierta pensi6n

uen cada vn ano».

A) El censo consignativo podia constituirse por voluntad de
los particulares, manifestada en negocio juridico inter vivos o mor-
tis causa. El de la f6rmula se constituye por ocontrato», esto es,
por negocio de la primera especie .

El contrato era un acuerdo de voluntades que no podia existir
sin un consentimiento previo, claro, intentional, deliberado y pres-
tado con conocimiento y libertad . La intervenci6n de fuerza, error
o dolo viciaban ese consentimiento'° . Hay en la f6rmula algo
que se refiera a estos extremos? Lo hay. Por un lado, los censa-
tarios renuncian "

todo dolo engano»;

por otro lado, la censataria jura'2

10 . Las normas que regulaban estas cuestiones eran numerosas. Veanse,
en especial, Las Seete Partidas (en adelante, P.) glosadas por el Licenciado Gre-
gorio L6PEZ, Salamanca, MDLV (manejo Edici6n facsimil, Boletin Oficial del
Estado, Madrid, 1985)- V, 5, 20 y 21 ; V, 5, 56 y 57, V, 5, 63 ; V, 14, 34, V, 14,
49 ; VII, 16, 1 y ss . ; VII, 33, 11, VII, 34, reglas 22 y 25 .

11 . P.V ., 11, 28 establece que otodo pleyto, que es fecho, contra nuestra
ley, o contra las buenas costumbres . . . non deue ser guardado, maguer pena, o
juramento: fuesse puesto en el)) Sin embargo, como indica Federico de Castro,
alas distinciones y subdistinciones de los autores en las leyes prohibitivas, sus
excepciones y distingos, y, sobre todo, la practica cautelar de los escnbanos, que
con virtuosismo antijuridico, mas que con celo profesional, usan y abusan de las
clAusulas de renuncia (de renuncia particular de determinadas leyes, de renuncia
general de todas las leyes opuestas al contemdo del instrumento, o de renuncia
particular o general de la ley o leyes prohibitivas de la renuncia) hacen que en
la practica antigua pierdan gran pane de su eficacia anuladora las leges perfectae
(Derecho civil de Espana, Parte General, I, 2.' ed ., Instituto de Estudios Politicos,
Madrid, 1949, p. 535. Manejo Edici6n facsimil, Civitas, Madrid, 1991).

Por otra parte, conviene senalar, como to ha hecho Aquilmo Iglesia Ferre}-
r6s, que los testimomos mas claros de la difusi6n del Derecho romano justrma-
neo en nuestro pais suelen encontrarse precisamente en las renuncias (Las ga-
rantias reales en el Derecho historico espanol, I La prenda contractual desde
sus origenes hasta la Recepc16n del Derecho conuin, Umversidad de Santiago
de Compostela, 1977, p 341) . En el presente trabajo comprobaremos que Iglesia
esta en to cierto.

12 Juramento promisorio o confirmatono era el que se hacia para asegurar
o corroborar alg66n acto, contrato o promesa.
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«de tener y guardar e cumplir e pagar todo to en esta escritura
contenido segun y como en ella se contiene, y cada vna cosa y
parte dello segun y como e de la manera que por ella de suso estoy
obligada y que contra ello m parte dello no yre ni veme, yo m
otro en mi nombre agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera
diziendo que para la fazer y otorgar fuy induzida ni atrayda m
apremiada por . . . mi mando m por otra persona alguna, por que
antes confiesso que la fago y otorgo de mi propia voluntad m ale-
gare que en fazer y otorgar to suso dicho soy. . . enganada . . . ni que
en este contrito (sic) ouo, m interbmo dolo».

Requisito esencial de los contratos era la capacidad de los
contratantes . En Castilla podian contratar todos aquellos a quienes
la ley no se to prohibiera . Las prohibiciones legales afectaban,
entre otros, a las mujeres casadas : «La muger, durante el matri-
monio, sin licencia de su marido . . . no puede fazer contrato al-
guno», decia la Ley LV de las del Ordenamiento de Toro de
1505 " . La censataria a que alude la f6rmula es, como sabemos,
«muger casada» . Por eso pide a su marido

hcencia . . . para fazer, y otorgar . esta escritura, e to que en
ella sera contemdo»

y el marido concede a su mujer

la dicha licencia . . . segun, y para to que . . . me es pedida».

De otra parte, la Ley LXI de las del referido Ordenamiento
decia que cuando el marido y la mujer se obligaran «a manco-
mun» en un contrato, «que la muger no sea obligada a cosa al-

Con base en las Partidas, en la Nueva Recopilaci6n de 1567 y en textos
romanos y can6mcos, los autores castellanos formaron una farragosa doctnna
sobre los requisitos necesanos para la validez de dicho Juramento, las condicio-
nes que habian de sobreentenderse en el mismo, sus efectos, etc., estableciendo,
ademas, una reglas de mterpretaci6n en relaci6n con el tema (tema al que Juan
Gutierrez dedic6 su Tractatus de iuramento confirmatorio, Madrid, 1597). Por
su parte, los escribanos manejaron ese material a su antojo . El resultado final de
todo ello fue que, en numerosisimas ocasiones, P.V, 11, 28 (citada en la nota
anterior) qued6 en letra muerta.

13 . Asi figura esta Ley en N.R V, 3, 2 . Ley de la que, por otra pane, se
ocupa Maria Jose MuNoz GARCiA en Las hmitaciones a la capacidad de obrar
de la muter casada 1505-1975, Publicaciones Unex, 1991, pp. 129 y ss .
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guna», salvo si ose prouare que se conuirtio la tal deuda en proue-
cho della», porque entonces opor rata del dicho prouecho sea obli-
gada» . Pero -continuaba la misma Ley- osi to que se conuirtio
en prouecho della fue en las cosas que el marido le era obligado
a dar, assi como en vestirla, y darla de comer, y las otras cosas
necessarias . . . que por esto ella no sea obligada a cosa alguna» '° .
~Es aplicable semejante Ley a los censatarios contemplados en la
f6rmula? Si, ya que ellos mismos dicen que se obligan

ojuntamente de mancomun».

Si se probaba que la deuda, o no habia beneficiado a la mujer,
o le habia beneficiado en to que el marido tenia que darle, el
censualista llevaba las de perder 'S . Pero el redactor de 'la formula
dejo atados y bien atados todos los cabos, a estos efectos, me-
diante la inserci6n en aquella de una clausula en la que la cen-
sataria jura '6 que cumpltra todo to estipulado en la ucarta de cen-
so» y que contra ello no

<ryre m verve por razon de mis bienes dotales Arales m para-
frenales m vsare de los preuillegios e remedios dellos en b1da de
. . mi marido m despues de su fin e muerte en tiempo alguno, m
del drecho e hypoteca tacita ni expiensa que me pertenezca, por
razon del dicho dote a los . . . bienes sobre que . va puesto y cons-
tituydo e1 . . censo m a otros algunos de . . . mi mando,ni me aproue-
chare de otro mngun remedio que me competa para yr y vemr
contra to que dicho es» "

A mayor abundamiento, para que la propia censataria no pue-
da causar perjuicios al censualista alegando disposiciones que la

14 . Asi figura esta ley en N.R V, 3, 9 Tambien se ocupa de esta Ley
Maria Jose Mu&oz en Las hmitaciones , pp . 173 y ss

15 . En dichos casos, queen respondia de la totalidad de la deuda era el
marido . Y si este no tenia bienes, o los que tenia eran rnsuficientes, Zque otra
cosa, ademas de sufnr perdidas, podia esperar el acreedor-censualista?

16 . Sobre el juramento, vease nota 12 de este trabajo.
17 . Por esta clausula, la mujer quedaba totalmente desamparada desde el

punto de vista legal ya que, en to sucesivo, no podria ejercer las acciones corres-
pondientes a la hipoteca tacita que tuviera sobre los bienes del mando para la
repetici6n de la dote que se le hubiera entregado, para recuperar las arras, etc.
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favorezcan en cualquier sentido, la f6rmula contiene otra clausula
en virtud de la cual la pobre mujer renuncia 18

olas leyes del Vehano, e del Emperador Iustimano . . . con las
leyes de Toro e nueua constitucion, e partldas, e todas las otras
leyes e derechos que son e fablan en fabor. . . de las mugeres» 19

18 Sobre la renuncla, vease nota 1 I de este trabajo.
19 Esta renuncla, en ml opml6n, afecta :
1 .° Al Senadoconsulto Veleyano (vease, en especial, Digesto -en adelan-

te, D.- 16, 1, 2, 1) que prohibe a la mujer tntercedere pro aids (veanse, sobre
dicho Senadoconsulto, Juan IGLESIAs, Derecho Romano, 10 .' ed ., Ariel, Barcelo-
na, 1990, pp . 108, 154 y 472-473, asi como la bibllografia alli cltada, y sobre su
recepcl6n en nuestro pais, Jesus LALINDE ABADIA, «La recepc16n espanola del
senado consulto Velleyano», en Anuano de Historna del Derecho Espafiol --en
adelante,AHDE-41, 1971,pp.335-371) .

2.' A la Autentica Si qua mulzer (vease, en especial, Codlgo -en adelante,
C.- 4, 29, 22) que declara nula de pleno derecho la mtercesl6n de la muter a
favor del mando (vease, sobre dicha Authent:ca, J IGLESIAs, Derecho Romano .,
p. 473) .

3.° A las Leyes LV y LXI de las del Ordenamiento de Toro de 1505 (_
Nueva Recopllacl6n de 1567, V, 3, 2 y V, 3, 9, respectlvamente) que ha sldo
examinada ya.

4.° A P. 1, 1, 21, de acuerdo con la cual la mujer (soltera, casada o viuda)
tlene, a veces, una excusa en la Ignorancla del Derecho, asi como a P V, 12, 2
y 3, conforme a las que la propia mujer no puede sallr fadora por persona alguna,
slendo nula su fianza, salvo en los casos que alli se determman.

Por otra parte, convlene tener presente que en la clausula que estamos exa-
mmando y en otras contemdas en la f6rmula salmantma de censo conslgnativo,
la renuncla se extlende, por un lado, a disposiclones de las que se facilltan datos
que permlten Identificarlas y, por otro lado, a todas las demas «leyes» , «leyes y
derechos», etc , que traten de la materla correspondlente. Ello me hate pensar
que las disposlclones Identlficables eran las que se aplicaban en la prdctica (sl no
se hubleran apllcado, dlcha renuncla no tendria sentido) y que la referencia a las
demas «leyes» , «leyes y derechos», etc., era un mecanismo destmado a evitar
que, con base en la leglslacl6n castellana o, sobre todo, en el Derecho comun,
los censatanos escaparan de dlcha renuncia

Las edlclones que he manejado de los textos citados (a excepci6n de la de
las Parhdas, a que se ha hecho alus16n en la nota 10 de este trabajo) son las
siguientes :

Corpus luris Gvills
I . Digesta Recognovlt Theodorus MOMMSEN. Retractavrt Paulus KRUGER,

Weldmann, Hlldeshelm, 1988 .
II . Codex Justinianus Recognovlt et retractavlt Paulus KRUGER, Hildes-

helm, 1989 .
Recopilaclon de las Leyes destos Reynos, hecha por mandado de la Mages-

tad Cat6lica del Rey don Fellpe Segundo nuestro Senor (en adelante, N.R .),
Madrid, 1640 (Edic16n facsimll, Lex Nova, Valladolid, 1982).
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B) Los elementos necesarios para la constitucion del censo
consignativo, de acuerdo con la doctrina, eran tres : el capital, la
pension y la cosa censida .

Por to que se refiere al capital, se discutio ampliamente si el
mismo tenia que consistir en dinero o, por el contrario, podia
pagarse en especie z° . La formula, en este punto, adopta la primera
solucion : los censatarios le dicen al censualista que constituyen
el censo

opor . . quantia . . . en que fuimos concertados e conuenidos de
. . . marauedis dela moneda corriente»

La pension de los censos consignativos redimibles o al quitar
(asi era el de la propia f6tmula, como veremos despues) habia de
pagarse en dinero . Don Carlos y dona Juana, a petici6n de las
Cortes de Madrid (1534), Valladolid (1537) y Toledo (1539),
mandaron que ode aqui adelante no se puedan hazer los tales
censos . . . para que se ayan de pagar en pan, vino, y azeyte, ni en
lena, ni en carbon, ni en miel, ni cera, jabon, lino, y gallinas, y
tozino, ni en otro genero de cosas que no sean dineros» z' . Los
mismos monarcas, a peticion de las Cortes de Valladolid (1548)
y para evitar tanto las renuncias que se hacian de la disposici6n
anterior como los ocontratos simulados en fraude della», ordena-
ron que ose guarde to proueydo», poniendo en guardia a olas
justicias» 22 . Los mandatos regios son respetados en la formula .

20 . Bartolome Carranza, entre otros, sostenia que el capital tenia que con-
sistir en dmero (Summa Conciliorum, Salamanca, 1549, p. 618) .

Doce anos despues de que don Pedro Ruano utilizara en su aOficlo» la
f6rmula que estamos estudiando, Felipe 11 orden6 que oel dinero capital, y suerte
principal con que se ouiere de comprar, y comprare el censo de por vida, no se
pueda dar todo, ni parte alguna del en plata labrada, ni en oro labrado, m en
tapizes, ni en otras alhajas, ni joyas estimadas, si no que todo el dinero de la
dicha suerte principal se aya de pagar, y se pague, y quente al principio todo el
dmero de contado, sin interuenir otra cosa que no sea dmero de contado, ni
estimaci6n alguna della» (N.R V, 15, 8) . Despues de promulgarse esta disposi-
c16n aumentaron las discusiones sobre el tema porque algunos autores se apoya-
ron en la misma para afirmar que el capital de todas las especies de censos
consignativos habia de pagarse en dinero .

21 . N R. V, 15, 4.
22 . N R. V, 15, 5.
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Los censatarios manifiestan al censualista que le pagaran, anual-
mente, como pensi6n, una cantidad determinada

<<En dineros contados de la moneda corriente al tiempo de las
pagas.»

Respecto a la cosa censida, la doctrina estaba dividida . Unos
autores pensaban que la misma habia de ser inmueble, fructifera
y determinada; otros, opinaban que no necesitaba reunir esos
requisitos z' . Sin perjuicio de volver luego sobre el tema, ahora

23 . Mantenian la primera postura, entre otros, B . CAtutANZA, Summa ,
p . 618, y Diego de PICAatzo, Tractado sobre los censos, 1551 . Muy expresiva, a
estos efectos, es la dedicatona que de dicho Tractado hace Piqarro al prior del
Monasterio de Santa Maria de Guadalupe . Este prior, en una <<Ordenanza» reco-
gida al principio del mismo Tractado establecia :

«. . . que de aqui adelante mnguna ni alguna persona o personas desta pue-
bla. . . sea osado de imponer. . . los tales censos . . . a menos de guardar las sustan-
ciales y formales condiciones . . . siguientes . que se imponga sobre ciertas y spe-
cificadas heredades que Sean del vendedor realmente al tiempo del contrato. E
que no se impongan generalmente sobre persona y bienes ni sobre los blenes
presentes y futuros» .

En la mencionada dedicatoria, Piprro decia: << . . . me parescio que por esta
ordenanqa tan necessana que seria razon que no en tan pequeno pueblo como
este se guardasse to que en ella se contiene : mas en todo el reyno de Espana : y
si fuesse possible en toda la Chrnstiandad».

Sostenian la segunda postura fray Tomas de Mercado, Antonio G6mez y
Domingo de Soto

Fray Tomas escribia : a. es censo personal el contentarse el censuano que
se obligue solamente el que to toma con una general hipoteca y obligaci6n de su
persona y bienes, sin senalar m singularizar ningunos». Mercado ponia de mani-
fiesto la poca estima que le merecia el censualista que ocon sola la persona se
contentase, cosa tan variable y perecedera», y daba este consejo a los ricos mer-
caderes que, con frecuencia, acudian a su confesonario para descargar sus atri-
buladas conciencias : omejor es . . . no . . . hagan (censos personales) . . que . tendran
mejor parado (su dinero) en bienes raices». Y, ono tenia fray Tomas nada que
decir a los posibles censatanos? Si . Tambien les aconsejaba que no aceptaran
dichos censos ya que asi no incurnrian en <opmi6n de vicios» (Suma . 11,
p. 504) . De uvicios» ajenos, se sobreentiende.

Antonio G6mez decia que en el censo personal no habia usura <<quia pecu-
nia non est mutuata; nec debet restitui ei, qui dedit, sed perpetuo penes recipien-
tem debet remanere» [Ad Leges Tauri commentanum, manejo edici6n de
MDCCLXXX (Madrid), comentario a la Ley 68, n 2] .

G6mez mereci6 la repulsa de Pedro Nolasco Llano, autor que precisamente
compend16 los Comentarios a las Leyes de Toro del doctor castellano . En una
nota a pie de pagma de ese Compendio, Llano decia- <<Aunque nuestro Maestro
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me limitare a recordar que en la f6rmula se deja un espacio en
blanco para que, llegada la hora, se detallen alli los bienes espe-
cialmente censidos .

C) Constituido por ocontrato» -eso escribian los docto-
res- el censo consignativo era una «venta» z4 . De esta manera
aparece calificado tambien el censo en la formula

uSepan quantos esta carta de venta, y constltucion de censo
vleren . ..»

En toda venta intervenian un comprador y un vendedor .
ZQuienes eran considerados como tales en el censo citado? El
censualista y el censatario, respectivamente. No es extrano, por
consiguiente, que los censatarios de la formula digan al censualista

odamos en venta . . . a vos y para vuestros herederos, y suc-
cessores, y para aquel o aquellos que de vos, o dellos oulere de-
recho titulo . . .» .

expresa ser legitlmo censuario el que reclbe de otro alguna cantldad sin Impo-
nerla sobre cosa alguna . . . sin embargo. . . el censo personal es usurarno, yde con-
slguiente Iliclto» . ZEn que fundamentaba Llano esa repulsa? jal vez en alguna
clrcunstancla en la que no hublera reparado G6mez? Ni muchisimo menos. Llano
rechazaba los censos personales porque asi to habian hecho tamblen Jose DE
VELA y Juan GUTIERREZ (Compendio de los Comentarios extendidos por el Maes-
tro Antonio Gomeza las ochenta y tres Leyes de Toro, Madrid, MDCCLXXXV,
n LXVII de la pag. 327) . La escasa onginalldad de los autores del siglo xviH y
los estragos que en los mismos hacia todavia el recurso a la communts opinio
aparecen claramente reflejados en la nota de don Pedro Nolasco

Por otra parte, el lector interesado podra ver extensamente la opinion de
Domingo de Soto sobre el tema que estamos considerando en ml trabajo «La
doctrlna de Domingo de -Soto sobre el censo conslgnatlvo», en AHDE 54 (1984),
pp 639-654.

24 . La conslderacl6n del censo consignativo como una uventa» se mantu-
vo hasta el ultimo terclo del slglo xix . «E1 censo -mamfestaba Bemto Gutle-
rrez- es consignativo cuando se Impone el gravamen del redlto o canon en
compensaci6n del capital recibldo en dmero . Constltuldo por contrato es una
especle de venta, en la que el comprador es el censualista, el vendedor el cen-
suario, el capital el preclo que se paga y el derecho a la pens16n la cosa que se
vende» (Codigos o Estudios fundamentales sobre el Derecho civil espanol, IV,
Madrid, 1869, p 535 . Manejo edlci6n facsimil, Lex Nova, Valladolid, 1988) . Y
en la voz «Censo conslgnatlvo» del Dtccionarto razonado de Legtslacton y Ju-
rtsprudencia, de Joaquin ESCRICHE, se dice : u(Dicho censo) se constltuye regu-
larmente por clerto precio, que conslste en dinero efectlvo, resultando entonces
una verdadera venta, pues el ~dueno de los blenes vende el derecho de la pensi6n»
(manejo edici6n de 1874)
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Los elementos esenciales de la venta eran la cosa que se ven-
dia y el precio que se pagaba por ella . ZQue era to que se ovendia»
en dicho censo? Acudamos, una vez mas, a fray Tomas de Mer-
cado para que nos to explique : oconcurren tantas cosas en un
censo -decia Mercado- que su multitud causa confusion y ofus-
ca el ingenio de muchos ignorantes, que no pueden penetrar, ni
aun entender, que se hace en aquel contrato. . . Mas la verdad es
que no se venden las casas, ni los cortijos, ni sus rentas o frutos,
sino un derecho y accion para cobrar cada ano tanta cantidad» 25 .
Esta misma linea se sigue en la formula . Los censatarios ovenden»
al censualista el

oderecho . de los dichos . . . marauedis de censo en cada vn
ano . . . y otorgamos todo nuestro poder complido y bastante . . . para
que por vuestra propia autondad podays tomar y aprehender la
possession de los . . . marauedis . . . y para que to podays pedir y
demandar y cobrar de nos otros y de . nuestros herederos y su-
cesores o de los tenedores, y poesedores (sic) delos dichos bie-
nes. . .» .

ZCual era el uprecio» en tan singular «venta»? El capital en-
tregado por el censualista (capital del que ya se ha hablado) .

En el censo consignativo, al igual que en cualquier venta, se
planteaba el problema del equilibrio entre las prestaciones de las
partes, esto es, del «precio» justo . Los autores afirmaban que ese
precio» revestia tal caracteristica cuando guardaba proporci6n

con la pensi6n. Con una pension que variaba conforme a las cir-
cunstancias de lugar y tiempo, como to habia ensenado, entre
otros, Covarrubias 26 . Asi, en la referida disposicion de 1534, don
Carlos y dona Juana determinaron que en (dos contratos que hasta
aqui se ouieren hecho, y hizieren de aqui adelante se reduzga (sic)
el dinero que se ouiere dado por el censo de las tales cosas (estas
cosas, como se ha dicho, eran pan, vino, etc.), a respecto de ca-
torce mil marauedis el millar, para que se pague en dinero, y no
en las dichas cosas» z' .

25 Suma . ., II, pp 498-499.
26 Opera omnia, I (manejo edici6n de 1578, Salamanca), p. 768.
27 . N.R. V, 15, 4.



562 Alicia Fiestas Loza

Tres siglos mas tarde, esta disposicion desato las iras de Fran-
cisco de Cardenas . A su juicio, la misma contenia una «violaci6n
manifiesta del derecho de propiedad y de los Ifmites de la potestad
soberana, a la vez que una expropiaci6n violenta, sin causa y sin
indemnizacion, siendo ademas un triste ejemplo que sirvio des-
pues de fatal precedente a otros abusos de la misma indole» . zPor
qu6 fue violada la propiedad (del censualista, claro esta)? Pues,
sencillamente, porque oequivaliendo a ella o a cierta participaci6n
en el dominio, su derecho real sobre la finca acensuada, para per-
cibir una porci6n cierta de sus productos, reducir la cuantia de
esta porci6n, aunque fuera eventualmente, cambiando la especie
en que se habia de verificar el pago, era despojar al dueno del
censo de una parte del capital que representaba y valia su derecho
adquirido sobre la misma finca» 28 . Pero dejemos a un lado las
quejas de don Francisco y sigamos con nuestro tema, senalando

' que en la formula se hace caso omiso de leyes y doctrinas ya
que, por una parte, los censatarios renuncian 19

ola ley de vltra dimidia nusti preci, e la ley del hordenamiento
Real fecha en las Cortes de, Alcala de henares, e todas las, otras
leyes que son, e fablan en Razon de las cosas que son vendidas,
o compradas por mas, o por menos de la mitad del iusto precio
como enellas, e en cada vna dellas se contiene» 3°,

28 . Ensayo sobre la historia de la propiedad terrttonal en Espana, 11,
Madrid, 1872, pp . 346-347) .

29 . Sobre la renuncia, vease nota 1 I de este trabajo .
30 . A mi juicio, la renuncia afecta-
1 .° A C 4, 44, 2 y 8 que dispone que si alguien vende un inmueble por

una cantidad inferior a la mitad de su gusto valor (laesto enormis), puede pedir
la rescisi6n de la venta, reconociendo al comprador la facultad de elegir entre la
restituc16n de la cosa y el pago de to que falta (quod deest iusto pretio)

2 .° A O.A . tit . 17, ley umca, que dice asi.
<<Si el vendedor, o comprador de la cosa dixere, que fue enganado en mas

de la mitad del gusto precio, asst como si el vendedor dixere, que to que vallo
diez, vendio por menos de cmco marauedis, o el comprador dixere, que to que
valio diez, dio por ello mas de qumze: Mandamos, que el comprador sea temdo
de suplir el precio derecho que valia la cosa al tiempo que fue comprada, o de
la dexar al vendedor, tornandole el precio que recibio, y el vendedor deue tornar
al comprador to demas del derecho precio que le Ileuo, o de tomar la cosa que
vendio, y tornar el precio que recibio» (con esta redacci6n figura tal Ley en N R.
V, 11, 1) . Conviene tener en cuenta, ademas, que N.R V, 11, 6 establece (<Man-
damos, que la ley pnmera deste trtulo se guarde, saluo si la vendicion de los tales
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y, por otra parte, la censatana jura " que no alegara

oque eneste contrito (sic) ouo. . ynormisima lesion m que soy
menor ni pedire beneficio de restituciorv> 32 .

En cualquier venta, la primera de las obligaciones del vende-
dor era la de entregar la cosa vendida . En Castilla, la entrega o
tradici6n era el modo de transmitir el dominio de una cosa cuando
se hacia por un dueno capaz de enajenar sus bienes, en virtud de
un titulo traslativo de propiedad. ZC6mo habia de efectuarse tal
entrega en el supuesto de que to que se vendiera fuera una cosa
incorporal? Sustituyendo el cambio real de posesion por la forma
escrita, con entrega del documento acreditativo de la compra ".
Asi se hace en la f6rmula objeto de estudio . Los censatarios in-
dican al censualista que

poresta presente carta, e por la tradicion della desde luego
en adelante ques fecha e, otorgada vos damos, y entregamos cede-
mos y renunciamos y traspassamos a vos . . . para vos e para . . .

bienes se hiziere contra voluntad del vendedor, y fueren compelidos, y apremia-
dos compradores para la compra, y fueren vendidos por apreciadores, y publica-
mente, que en tal caso, aunque aya engano de mas de la mitad del gusto precio,
no aya lugar la dtcha ley »

Sobre la mterpretaci6n que, en mi opini6n, hay que dar a la expresi6n aotras
leyes. ..» que figura en la clausula de renuncia, v6ase nota 19 de este trabajo .

31 Sobre el juramento, v6ase nota 12 de este trabajo.
32 . La restitutho in tntegrum era, en Derecho romano, una medida que

consistia en la cancelac16n plena de los efectos o consecuencias de un hecho o
negociojuridico, restableciendo la cosa o situaci6n a su estado anterior, como si
aquel hecho o negocio no se hubiera realtzado . Entre las causas justas para pedir
la restitutio figuraban la minoria de edad, la ausencia, la capitts demtnutio, el
error, el dolo y el miedo (J IGLESIAs, Derecho Romano, p. 218) .

En Castilla, la restituci6n in integrum aparecia como un beneficio legal por
el cual la persona que habia sufrido lesi6n en algiun acto o contrato conseguia
que las cosas se repusteran al estado que tenian antes del dano .

Las causas para conceder la restituci6n eran la menor edad, la fuerza o el
miedo grave, el dolo y la ausencia necesaria.

El menor que pedia la restituci6n tenia que probar la les16n y la menor edad ;
el mayor, habia de acreditar la lesi6n y la justa causa que tuviera para pedirla .

Entre otros casos, se negaba la restituci6n al que, siendo menor de vemti-
cmco afos pero mayor de catorce, jurara que no alegaria su menor edad para
rescrndir sus contratos (veanse, en especial, P. III, 11, 16 y P. VI, 19, 6) .

33 . Veanse, en especial, P. III, 28, 46 y P. 111, 30, 8.
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vuestros herederos y successores y para quien de vos o dellos ouiere
titulo y causa la tenencia y possession : propiedad derecho y senono
de los dichos marauedis de censo en cada vn ano»

Conforme a la legislacion castellana, y salvo pacto en contra-
rio, el vendedor estaba obligado a mantener en la posesidn paci-
fica de la cosa vendida al comprador, respondiendo de la evicci6n
que sufriera este, quien, en caso de ser demandado sobre la pro-
piedad o la posesion de aquella cosa, podia obligar al vendedor
a que le defendiera en juicio a sus expensas o, si no to podia
hacer, a que le restituyera no solo el precio pagado sino tambien
]as costas y los gastos con los perjuicios y menoscabos que le
vinieran por semejante causa '° . ~Que determina la formula res-
pecto a estas cuestiones? Los censatarios expresan al censualista

uque los dichos . . . mrs de censo, en cada vn ano que vos ansi
vendemos y constituimos vos seran ciertos e sanos y seguros e
bien pagados en cada vn ano a los plazos que dichos son por nos
otros, y por los dichos nuestros herederos y succesores . . . y que si
sobre ello o parte dello algun pleyto e contienda de juyzio vos
fuere puesto e mouido, que nos otros tomaremos por vos, y por
queen de vos ouiere causa la boz, y defensa de todo ello, y to
seguiremos e prosegmremos e defenderemos a nuestra costa y mis-
sion y propias espensas fasta to fenecer y acabar e de todo vos
sacar a paz e a saluo indene sin casta (sic) ni dano alguno, y vos
dexar el dicho censo . . . libre sin ninguna contradicion, y que to
mismo haran y cumpliran . . . nuestros herederos y successores aun-
que sobre ello nosotros m ellos, no seamos m sean requindos de
ebicion ni sanearmento m precedan contra nos, las dihgencias ne-
cessanas so pena de vos oar y pagar el valor del censo, con el
doblo con mas todas las costas e danos mteresses 35 y menoscabos
que sobre la dicha razon se vos recrescieren».

En toda venta, la obligaci6n primordial del comprador era la
de pagar el precio . En relaci6n con el censo consignativo, una de
las cuestiones que provocaban grandes debates doctrinales era la
siguiente : al tiempo de constituirse aquel, 4habia de pagarse el

34 . Veanse, en especial, P. V, 5, 19, P. V, 5, 32, P. V, 5, 35 a 37.
35 . Sobre la cuesti6n, vease, Bartolome CLAVERO' «Interesse- Traducci6n

e mcidencia de un concepto en la Castilla del siglo XVI» , en Usura Del use
economico de la religion en la historia . Tecnos, Madrid, 1984, pp 60-100
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«precio» o bastaba la confesi6n de su entrega?'6 La f6rmula sigue
la segunda via :

(We los quales dichos . . . marauedis -dicen los censatarios al
censualista- nos damos y otorgamos de vos por been contentos
entregados y pagados a toda nuestra voluntad, y por quanto los
rrecibimos de vos, y pasaron a nuestro poder realmente e con efe-
to».

2 . En 1863, el catedratico de la Universidad Central, Benito
Gutierrez escribia : «Las condiciones influyen sobre la naturaleza
(del censo consignativo) . . ., pueden hacerle mas gravoso y no es
tan absoluto el principio de que los particulares dan la ley a los
contratos que puedan alterar la esencia (del mismo censo) ". Mas
la opini6n de los «particulares» castellanos del siglo xvi habia
sido bastante diferente de la de don Benito. Vamos a comprobarlo,
examinando las ocondiciones» que aparecen en la tantas veces
citada formula y que implican muchas obligaciones y pocos de-
rechos para los censatarios, reciprocos de los muchos derechos y
pocas obligaciones del censualista .

A) Obligaciones de los censatarios

a) PAGAR LA PENSION

La obligaci6n mas caracteristica de los censatarios era la de
pagar la pensi6n . El pago tenia que hacerse por la cantidad, en
el lugar, en el tiempo y en la forma pactados . En la f6rmula, ya
hemos hablado de ello, se dejan espacios en blanco para deter-
minar, en el momento oportuno, las dos primeras circunstancias .
El tiempo y la forma de hacerse el pago tambien los conocemos :
en cada vn ano» y ((en dineros contados de la moneda corriente

al tiempo de las pagas», respectivamente .

36 . Asi, Carranza parece defender la necesidad de que, al constituirse el
censo, el censatano reciba el oprecio» (Summa , p. 618) MONTERROSO Y ALVA-
RADo admite la soluci6n contraria (Pratica civil y criminal, y tnstructon de es-
crnvanos (manejo exemplar publicado en Valladolid en 1626), p . 134.

37 . C6digos ., 11, Madrid, 1863, p. 652.
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LQue ocurria con la pension en caso de perdida o inutilizaci6n
total o de perdida temporal (esterilidad accidental) del bien cen-
sido? Los autores castellanos llenaron paginas y mas paginas so-
bre este asunto sin llegar a un acuerdo . En la formula, no obstante,
el propio asunto se resuelve de la manera mas favorable para el
censualista, al que los censatarios le hacen saber

oque puesto, que los . bienes sobre que vos ponemos e cons-
tituimos el . . . censo renten mas o menos de los dichos mrs de
censo, que sobre ellos vos constitunnos en cada vn ano, que por
esso el . . . censo no cresca ni mengue ni se vos dexe de pagar entera
y cumplidamente, Y caso que los dichos bienes vengan a no rentar
cosa alguna . Porque dar . . bacos o desarendados o por algun caso
fortuyto de agua seca o mojada, piedra o niebla e langosta, o por
despoblamiento de gente, o fuego, o rrobo pestilencia, o mortandad,
o por otro qualquier caso fortuyto del cielo y de la tierra pensado
o no pensado, acaescido o por acaescer, que por cosa m caso que
acaesca no vos pondremos ni vos sera puesto desquento alguno en
las pagas e cumplimiento del . . censo, smo que toda via y en todo
tiempo seamos obligados de vos pagar el . . . censo, y que vos sera
pagado cada vn ano entera e cumplida, sin dsequento (sic) algu-
no» 38 .

b) RECONOCER EL CENSO

El censo y los bienes censidos eran transmisibles por el cen-
sualista y por el censatario, respectivamente 19 . En estos casos, el
reconocimiento del censo o del nuevo censualista, hecho por el
antiguo censatario, o el reconocimiento del antiguo censualista,
hecho por el nuevo censatario, eran muy utiles ya que, a traves

38 . uCondicion» I .
39 . En la f6rmula, los censatanos mamfiestan al censualista to siguiente :

ovos damos, y entregamos cedemos y renunciamos y traspassamos a vos . para
vos e para los dichos vuestros herederos y successores y para quien de vos o
dellos ouiere titulo y causa la tenencia y possession- propiedad derechoy senono
de los dichos . . . marauedis de censo en cada vn ano, que vos vendemos y cons-
tituimos y vos damos, y otorgamos todo nuestro poder complido y bastante el
que de derecho en tal caso se requiere, para . . vender, e traspassar dar, e donar
trocar y cambiar yenagenar, y fazer y disponer dellos todo to que quisieredes, y
por bien touieredes» . Mas adelante trataremos de la transmision, por parse de los
censatarios, de los bienes censidos.
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de los mismos, el censualista conseguia dos cosas importantes :
reconstruir los titulos que dieron vida al censo e interrumpir el
lapso de la prescripcion. En la f6rmula aparece recogido el reco-
nocimiento. De un lado, los censatarios se dirigen al censualista,
indicandole que

despues de nuestros dias e fallecimiento . . . nuestros herederos
e subcessores sean obligados de aprouar e ratificar esta . . escriptura
de censo enfabor de vos . . . e de los . vuestros herederos e sub-
cessores, o de queen de vos o dellos oviere titulo e causa e se
obligaran de nueuo a las pagas del dicho censo e de todo to enesta
escnptura contemdo e de guardar e cumplir las condiciones eneste
contrato contemdas . . . e dello haran y otorgaran escnptura en forma
ante Escnuano publico dentro de ocho dias despues que por vuestra
parte les fuere pedido, e rrequerido» 4° .

De otro lado, los propios censatarios se comprometen a no
enajenar los bienes censidos sino a persona que

se obligue de pagar el dicho censo y de guardar e cumplir
las condiciones deste contrato . . . y dello, otorgue escnptura en for-
ma ante escriuano publico en laqual vaya mserto e incomparado
este contrato» "

C) CONCEDER EL «TANTEO»

El Derecho romano establecia que el enfiteuta debia notifi-
carle al propietario del fundo su intenci6n de enajenar el ius
emphyteuticum para que, si to estimaba oportuno, hiciera use del
derecho de preferencia (iuspraelationis) frente a cualquier tercero
adquirente 4z . Al regular la enfiteusis, las Partidas determinaron :
que aquel que recibi6 la cosa «a censo», antes de venderla habia
de olo fazer saber al Senor (del dominio directo), como la quiere
vender, e quanto es to quel dan por ella» ; que si oel Senor le
quisiere dar tanto por ells, como el otro», el enfiteuta la tenia que
vender oante a el que a otro»; y que osi el Senor dixesse, que le

40 uCondicionn VI.
41 . «Condicion» VII
42 . J . IGLESIAs, Derecho Romano, p . 337 .
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non queria dar tanto, o to callase fasta dos meses», el mismo
enfiteuta odende adelante, puede la vender aquien quisiere» 4' .

En la formula salmantina se concede tambien el derecho de
tanteo al censualista . Los censatarios le manifiestan que

oseamos obligados nosotros, enuestros herederos a requerir e
hazer saber a vos . o a los vuestros, o aqulen devos o dellos oblere
causa, como . . . queremos vender (los blenes censldos) e a quien e
poi que precio e sI los qulsleredes porel tanto los podays tomar, e
vos los demos sin que vos puedan ser quitados, e seamos obligados
a esperar vuestra respuesta, e determination sI los quereys ono
quinze dlas primeros slgulentes, e sI no los quisleredes que los
podamos vender y enagenan> 4° .

d) SUFRIR «LA PENA DEL COMISO>> EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DE DETERMINADAS uCONDICIONES»

El Derecho romano habia permitido que el propietario de un
fundo pudiera despojar de su derecho al enfiteuta que incumpliera
sus deberes de pagar el canon anual, de no deteriorar el fundo,
de soportar las cargas o tributos que pesaran sobre este o de no-
fficar al propietario su proposito de enajenar el ius emphyteuti-
cum 45 . Las Partidas establecieron la pena de comiso en caso de
falta de pago de la pensi6n en la enfiteusis durante dos o tres
anos consecutivos (segun que tai instituci6n fuera eclesiastica o
laica, respectivamente) o de venta de la finca poi el enfiteuta a
persona a la que no pudiera cobrarsele facilmente aquella pen-
sidn 46. Los autores castellanos discutieron ampliamente si la ci-

43. P. V, 8, 29 .
44 . «Condiclon>> VII.
45 . J. IGLESIAS, Derecho Romano, p 337 .
46 . P V, 8, 28 decia asi- a. . . E a vn dezlmos, que sI la cosa que es dada a

censo es de eglesla, o de orden, sI aquel que la toulesse, retouo la renta, o el censo
poi dos anos, que to non dlesse, o poi ties anos, si fuesse de ome ]ego, que non
fuesse de orden, que dende en adelante, los Senores della, sin mandado del Juez,
la pueden tomar>>

Por su parte, P. V, 8, 29 establecia- << . . . a . . . personas, de que non podlesse
auer tan llgeramente el censo, non la puede vender, m empenar, asst como a
orden o a otro ome mas poderoso que el, que estonce non valdna, e perdena
porende el derecho que aura en ella>> .
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tada pena era o no aplicable cuando no se pagaban las pensiones
del censo consignativo. La manzana de la discordia fue, sobre
todo, una Ley de las del Ordenamiento de Toro de 1505, que
disponia to siguiente :

«Si alguno pusiere sobre su heredad algun censo, con condi-
cion que sino pagare a ciertos plazos, que caya la heredad en con-
misso, que se guarde el contrato, y se juzgue por el, puesto que la
pena sea grande, y mas de la mitad» °' .

~A que clase de censo se referia esta Ley?
Opiniones hubo para todos los gustos 48 . Mas, fuera cual fuera

el pensamiento de los autores, en la formula se impone la referida
pena de comiso por impago de las pensiones . Los censatarios ex-
presan al censualista que si

<dos plazos de dos anos . . . vno tras otro passaren sin que se
vos pague este . . . censo entera e cumplidamente sin quedar a deber

47 Ley LXVIII . Con esa redacci6n fue incluida dicha Ley en N.R .
(V, 15, 1) .

48 . Veamos, de entre todas ellas, las de los dos comentanstas mas impor-
tantes de las Leyes de Toro :

Juan L6pez de Palacios Rubios, que mtervmo en la elaboraci6n de dichas
Leyes, mamfestaba: «Ista lex est singulans et quottidiana et multas tollit ambi-
guitates que in judiciis quottidie versabantur super contractibus que fiunt hoc
modo . Ego habens domum multum valentem m necessitate constitutus ne earn
venderem : constitui censum vigmti ducatorum annatim solvendum super illam .
Hunc censum tibi vendidi pro quadrigentis ducatis eo pacto adiecto quod tibi
annatim solverem XX ducatos ad diem dive Joannis : alio qui res caderet to com-
misum id est ipsa domus efficeretur tua iste contractus approbatur per hanc le-
gem . . .» (Glosemata legum Tauri. ., 1542, f. 130) .

Antonio G6mez, tras delimitar quienes eran enfiteuta y censatano, afinnaba :
Et his modis, vel quolibet eorum potest et debet ista nostra lex Tauri intelligi et

declaran, ut loquatur to contractu census, et in eo valeant et teneant omma pacta
et conventiones, quas partes posuennt» (Ad leges Tauri , comentario a la Ley
68, n. 2) .

De otro lado, quiza convenga tambi6n echar un vistazo a la opim6n de
Martin de Azpilcueta sobre la «qusticia» de la pena de comiso : «Preguntan -de-
cia- si se pueden llevar los Commissos, con buena consciencia? Resp. que si . .
Quando la pena del commisso se puso justamente . Lo qual digo para excluyr las
penas del commiso, que se ponen mal: como en muchos contractos destos Cen-
sos nuevos al quitar se ponen, que se pierdan las heredades que se ponen, si no
se pagaren dentro de cierto tiempo el Censo. . » (Capitulo veynte yocho, de las
Addiciones del Manual de Confessores, Valladolid, 1570, p. 53)
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cosa alguna de la renta de los dos . . . anos, que por el mesmo caso
los bienes sobre que . . . constituimos el . . censo, cayan en comisso
e por comisso, los ayamos perdido, y sean vuestros, o de queen de
vos ouiere causa, y sea en vuestra escogencia de nos los tomar, o
dexar en tal caso .. .» °9

Y aun hay mas: tambien se establece la propia pena por el
incumplimiento de las «condiciones» 1, V, VI y VII de la formu-
la 5° .

e) MANIFESTAR QUE LOS BIENES CENSIDOS ESTAN LIBRES

DE CARGAS Y GRAVAMENES

Veamos por que se sujetan dichos censatarios a esta obliga-
ci6n.

A traves de los censos consignativos -piensese en los efectos
del ejercicio del derecho de comiso por el censualista- y de otros
medios -compraventas, donaciones, usurpaciones, etc.- la pro-
piedad de la tierra fue concentrandose en manos de los sectores
sociales mas poderosos de la Castilla del Quinientos 5' . Pero los
adquirentes de aquella llevaron en el «pecado» su propia peniten-
cia porque muchas de las heredades asi adquiridas estaban grava-
das por otros censos que se habian mantenido ocultos y, natural-
mente, dichos adquirentes tuvieron que responder de estos ines-
perados censos, so pena de verse privados de sus nuevas
posesiones .

Que el problema planteado por dicha ocultaci6n fue grave, to
demuestran las repetidas quejas de las Cortes . De esta manera,
las de Madrid de 1528 suplicaron a don Carlos y dona Juana que

49 . aCondicton» III.
50 . Las «condiciones» I, VI y VII acabamos de verlas . La V sera estudiada

mas adelante .
51 . La tendencia a la concentraci6n de la propiedad de la tierra en manos

de la Iglesia, de la nobleza y de los burgueses, durante el siglo xvi, es un hecho
comprobado . Ante la imposibilidad de recoger aqui la opim6n de todos los au-
tores que, con mayor o menor extens16n, se han ocupado del terra, remmto al
lector a Antonio DoMiNGUEZ ORTiz, El Antiguo Regimen Los Reyes Catolicos y
los Austrias, Ahanza, Madnd, 1988, en especial pp . 196-200, y a la bibhografia
alli citada .
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los «contratos» de ocensos y tributos» se presentaran forzosamen-
te ante el escribano del lugar en que se otorgaran, odentro de
treynta dias», para que asi se supiera <do que se aI;ensua e atri-
buta» Esta medida, en opinion de las Cortes, era necesaria a fin
de que «ninguno venda mas de una vez to que quisyere, por que
muchas vezes acaece to contrario». Los monarcas accedieron a
los deseos de las Cortes y, creyendo quiza que el mejor remedio
para conseguir la publicidad de los censos era el castigo, ordena-
ron que los remisos en acudir al citado escribano fueran obligados
a pagar ocon el dos tanto» la oquantia que rres~ibiere por el ~enso
que ansi vendiere e cargare de nuevo a la persona a quien ven-
dieren el dicho qenso» 5z .

No obstante, tras la promulgacion de la medida mencionada,
muchos castellanos siguieron pensando que era mas rentable man-
tener en secreto los censos que darles publicidad . Como los abusos
continuaron, la cuestion volvio a suscitarse en las Cortes de To-
ledo de 1538 . En esta ocasion se pidio a los reyes : que en cada
<<Ciudad, villa o lugar donde oviere cabeza de jurisdicion» se de-
signara a una persona encargada de llevar un libro en el que se
registraran todos los ocensos y tributos e impusiones (sic) e ipo-
tecas» ; que, no registrandose tales ocontratos», no ohagan fe ni
pueda ni se juzgue conforme a ellos, ni por ellos sea obligado a
cosa alguna ningund tercero poseedor . avnque traiga causa del
vendedor» ; y que el oregistro» no se mostrara a persona alguna
osino quel registrador pueda dar fe si ay o no algun tributo o
venta anterior a pedimiento del vendedor» 53 . La respuesta que las

52 . Cortes de los anttguos Reinos de Leon y de Castilla, publicadas por la
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 1V, Madrid, 1882, p . 478 . Esta dlsposlci6n fue
mclulda en N.R. con la siguiente redacclon . oMandamos, que las personas que
de aqui adelante pusleren censos o tributos sobre sus casas, o heredades o pos-
sessiones que tengan atnbutados, o encensuados a otro primero, scan obligados
de mamfestar, y declarar los censos, y tnbutos que hasta entonces tuuleren car-
gados sobre las dichas sus casas, y heredades, y possessiones, so pena que si assi
no to hizleren, paguen con el dos tanto la quantla que reclbieren por el censo que
asst vendieren, y cargaren de nueuo a la persona a quien vendlere el dicho censo
(V, 15, 2) .

53. Cortes , V, Madrid, 1903, p. 134.
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Cortes recibieron de los monarcas fue favorable a sus pretensio-
nes, promulgandose la correspondiente Ley en 153914 . A partir
de entonces se establecieron en algunos lugares oregistros de cen-
sos y tributosr» 55 .

Hay que senalar, sin embargo, que la Ley de 1539 introdujo
dos variantes de importancia respecto a to pedido y concedido en
las Cortes citadas . Asi, la misma omiti6 la palabra «impusiones»
-omisi6n que significaba limitar el oregistro» a los censos con-
signativos y a las hipotecas- y fij6 el angustioso termino de seis
dias para efectuar la inscripci6n . De otro lado, el sistema de pu-
blicidad recogido en tal disposici6n era imperfecto por referirse
unicamente a actos inter vivos de enajenaci6n del dominio y por
prohibir expresamente la manifestaci6n de dicho «registro» a cual-
quier persona . Todo ello -unido a la existencia de hipotecas le-
gales y generales convencionales que, por extenderse a todos los
bienes presentes y futuros, ambas, y por no estar constituidas por
contrato, las primeras, no eran registrables, y unido asimismo a
la existencia de creditos privilegiados que se anteponian a las hi-

54 . Esta Ley fue incluida en N.R. con la siguiente redacci6n: <Por quanto
nos es hecha relacion que se escusarian muchos pleytos sabiendo los que com-
pran los censos, y trnbutos, los censos, e hypotecas que tienen las casas, y here-
dades que compran, to qual encubren, y callan los vendedores, y por guitar los
inconuementes que desto se siguen, Mandamos, que en cada Ciudad, villa, o
lugar donde ouiere cabeqa de junsdicion,'aya vna persona que tenga vn libro en
que se registren todos los contratos de las calidades susodichas : y que no se
registrando dentro de seys dias despues que fueren hechos, no hagan fee, m se
juzguen conforme a ellos, ni sea obligado a cosa alguna ningun tercero possee-
dor, aunque tenga causa del vendedor, y que el tal registro no se muestre a
ninguna persona, stno que el registrador pueda dar fee, si ay, o no algun tributo,
o venta, a pedimiento del vendedon> (V, 15, 3) .

55 . <<Consideramos. . . -dice Jose Peraza de Ayala- digno de algiun inte-
r6s hist6nco, el destacar la precocidad con que se cumplen en Cananas las nor-
mas sobre registro o anotaci6n de censos . . . En Tenerife. . . corresponden al ano de
1543 los asientos mas antiguos» [<<El contrato agrario y los censos en Cananas»,
en AHDE 25 (1955), pp . 290-291] . No tiene raz6n, pues, Ram6n M.a Roca Sastre
cuando afirma que dacha <<Pragmatica (don Ram6n M.a se refiere a la citada Ley
-y no Pragmatica- de 1539), dictada para Castilla, no se llev6 a la practica,
quedando por establecer, en consecuencia, dicho Registro de cargas o gravame-
nes» (Derecho Hipotecario, 1, 7.8 ed ., Bosch, Barcelona, 1979, p. 109) . La misma
opini6n que Roca Sastre sostienen muchos civilistas .
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potecas convencionales- hizo que aquella Ley distara mucho de
cumplir el fin que con ella se habian propuesto las Cortes 56 .

En 1548, las Cortes de Valladolid se ocuparon nuevamente
de los censos consignativos . Tras quejarse de que muchas perso-
nas los imponian sobre sus haciendas <<una, y dos, y tres, y mas
vezes sin que el, un comprador sepa del otro», las mismas Cortes
suplicaron a don Carlos y dona Juana que olo suso dicho -esto
es, la Ley de 1539- se guarde, procediendo criminalmente contra
el que ansi impusiere dos veces o mas, censos sobre hazienda sin
to declaram o que <<se provea por aquella via que mas conbenga
al remedio de un exceso tan grande» . Asi se evitaria <<mucha can-
tidad de censos que se imponen con color de ser al quitar, y nunca
se quitanr» 5'. La desabrida respuesta de los monarcas -<<A esto
vos respondemos que se guarde y execute to proveydo» 5$- no
amilan6 a las Cortes quienes solicitaron, incluso, que se pudiera
proceder <<criminalmente por via de hurto» contra <<qualquier per-
sona que vendiere qualquier posesion, y en la carta de venta que
hiciere de ella, la vendiere libre de censo y tributo y despues
paresciere que to tiene» . Pero los monarcas tampoco dieron su
brazo a torcer en esta ocasi6n, limitandose a decir que <das Jus-
ticias hagan justicia» 59 .

Siete anos mas tarde, las Cortes de Valladolid volvieron a la
carga, pidiendo que se procediera <<criminalmente» contra los que
vendieran <<possession por libre de censo teniendolo» . Pero Felipe II
no se mostr6 mas generoso que sus antecesores al contestar que en
materia de censos estaba <<bien proveydo to que se deve fazem 1° .

Ignoro si los otorgantes de la <<carta de censo» plasmada en
la f6rmula salmantina cumplieron sus obligaciones registrales. Pe-
ro to que si es cierto es que en dicha f6rmula los censatarios
confiesan

56 Sobre esta cuesti6n, vease Pedro G6mEZ DE LA SERNA, La Ley Hipote-
caria, comentada y concordada con la legislacidn anterior espanola y estranje-
ra, 1, Madnd, 1862, pp . 86 y ss

57 . Cortes . ., V, p. 444.
58 . Cortes . ., V, p. 444.
59 . Cortes . . ., V, p. 445.
60 . Cortes , V, p. 695.
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oque los dichos nuestros bienes estan fibres de otro censo,
obligacion trnbuto, e hypoteca» 6' .

Ahora bien, es posible que esos censatarios (y sus fiadores) 61
fueran forzados por el censualista, con la complicidad de don Pe-
dro Ruano, a hacer esta confesion y que el propio censualista
sacara de la misma tanto partido como Guzman de Alfarache ob-
tenia de una confesion semejante, realizada por las victimas de
sus mohatras :

<<Teniamos por costumbre -dice Guzman- valernos de un
ardid sutilisimo, para que no se nos escapasen algunos por los aires,
alegando hidalguia o alguna otra ecepci6n que les valiese o de que
se pudiesen aprovechar . Cuando habiamos de dar una partida, re-
conociamos la dita 63 y, siendo persona de queen sabiamos que
tenia de que pagar y que la tomaba por socorrer de presente alguna
necesidad, se la dabamos llanamente . Y cuando no era been co-
nocida ni para nosotros a proposito, pediamosle fiador con hipoteca
especial de alguna poses16n . Y aunque supiesemos claramente no
ser suya o que tenia un censo para cada dia y que no habia teja
m ladnllo que no fuese deudor de un escudo, no se nos dabs dello
un cuarto.

Esto mismo era to que buscabamos. Porque les haciamos con-
fesar en la escritura que aquella posesi6n era suya . . . libre de todo
genero de censo perpetuo ni al quitar, no hipotecada m obligada
por otra deuda. Y con esto, cuando el dia del plazo no pagaban,
ya teniamos alguacil de manga con queen estabamos concertados
que nos habian de dar un tanto de cada decima 64 que les diesemos
Al punto se la cargabamos encima, ejecutandolos

Cuando alguna vez acaso se querian oponer o hacian algunas
piernas para no pagar . . . haciamos el pleito, de civil, criminal, bus-
cabamosle algun sobrehueso ; sabiamos el censo que tenia sobre la
casa, con que dabamos con el hombre de barranco pardo abajo por
el estelionato . Desta manera jugabamos a el cierto y sin esta pre-
venci6n lamas efectuabamos partida por algun caso» 6s .

61 . <Condicion» 11 .
62 . Mas adelante trataremos de los fiadores.
63 . Esto es, la garantia .
64 . Guzman se refiere a la decima parte del importe de la deuda que, en

los juicios elecutivos celedrados en los lugares en que existia esta costumbre, se
pagaba al alguacil ejecutor, a todos los alguaciles y mmistros de la justicia, etc .

65 . M. ALEMAN, Guzm6n de AEarache, pp . 775-776 .
Ya eri 1977-78, Enrique Gacto se ocup6 del ventajoso sistema utihzado por

Guzman para cobrar a sus deudores (<<La picaresca mercantil del Guzman de
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f) CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS MENCIONADOS BIENES

Segun la doctrina, esta obligacion afectaba al censatafo aun-
que no se estipulara expresamente . Sin embargo, en la formula
figura una «condici6n» en la que los censatafos manifiestan que

«siempre y en todo tiempo nos otros e nuestros herederos .
seamos y sean obligados a tener e que tendremos los . . . bienes
sobre que . . ponemos e constituimos el . . . censo . . . empie y niestos
y bien librados y rreparados, de manera que los dichos bienes re-
ciban acrescentamiento, y no vengan en diminution, para que en
ellos el . . . censo este mas seguro» 16 .

g) OBLIGAR TODOS SUS BIENES PRESENTES Y FUTUROS AL
CUMPLIMIENTO DE LO CONTENIDO EN LA ESCRITURA DE
CENSO, DE MANERA QUE <<LA YPOTECA ESPECIAL NO
PERJUDIQUE A LA GENERAL NI POR EL CONTRARIO)>

En la formula -lo dije al principio- se deja un espacio en
blanco para que, en el momento oportuno, se detallen los bienes
sobre los que se «pone» y oconstituyer» especialmente el censo.
A continuacidn, los censatarios dicen que

<<Sobre quales dichos bienes de suso declarados y sobre todos
los otros nuestros bienes muebles y rrayzes quantos al presente
tenemos, y de aqui adelante ouieremos y tubieremos, y sobre los
frutos y rentas de todos ellos, vos vendemos (los censatanos se
dingen al censualista) ponemos y constituimos los dichos . . . ma-
rauedis de censo perpetuo 61 en cada vn ano, para que vos sean
dados y pagados por nos otros, y por nuestros herederos e subces-

Alfarache>>, en Revista de Historia del Derecho, II-1, Universidad de Granada,
pp . 339 y ss .). Como se desprende del titulo de su trabajo, Gacto se ocupa ex-
clusivamente de los tratos mercantiles de Guzman.

66 . <<Condicion>> II
67 . A Bartolome Bennassar le parece <parad6jica>> la expres16n ocenso

perpetuo>> aplicada al censo al quitar (<<De nuevo sobre censos e tnversiones en
la Espaha de los siglos XVI y XVII>>, en Estado, Hacienda y Sociedad en la
Historia de Espana, Instituto de Histona Simancas, Umversidad de Valladolid,
1989, p. 82). Sin embargo, no existe tal paradoja : dicho censo era perpetuo en
tanto en cuanto no tuviera plazo seflalado para su existencia, dependiendo la
redenci6n de la voluntad del censatario .
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sores, e por cada vno y qualquier de nos e dellos a vos. . . Y despues
de vos a los vuestros, o a queen de vos o dellos obtere titulo, y
causa los plazos e con las condiciones penas e posturas e comissos
siguientes» .

En otro lugar de la f6rmula, los propios censatarios se dirigen
al censualista en estos terminos :

uque los bienes sobre que vos constitutmos e ponemos el dicho
censo e los frutos e rentas dellos, e todos los otros nuestros bienes
muebles e rayzes quantos agora tenemos e de aqui adelante obie-
remos e poseyeremos esten siempre y en todo tiempo obligados e
ypotecados, e porla presente vos los obligamos e ypotecamos tacita
y espresamente a las pagas e seguridad del. . . censo e al cumpli-
miento de todo to enesta escriptura contemdo con que la ypoteca
especial no pedudique a la general ni por el contrano sino que
ambas valgan e de ambas juntas o de qualquier dellas porsi ospo-
days ayudar y aprouechar» 68 .

Mas tarde veremos el alcance de aquella clausula y de esta
«condicion» Ahora vamos a examinar otra obligaci6n de los cen-
satarios .

h) DAR NUEVO FIADOR EN CASO DE QUE EL PRESENTADO
INICIALMENTE DEJE DE REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS

((Fiador -decian las Partidas- tanto quiere dezir como ome
que da su fe, e promete a otro de dar, o de fazer alguna cosa, o
por mandado, o por ruego de aquel que le mete en la fiadura . E
tiene grand pro, a aquel que la recibe, ca es porende mas seguro
de aquello quel han a dar, o fazer, por que fincan amos a dos
obligados tambien el fiador, como el debdor principal)) 69 . En la

68 . ((Condition)) VIII .
69 . P. V, 12, 1 .
Veamos la regulac16n que la legislaci6n castellana hacia de determrnados

extremos que nos mteresan aqui.
La capacidad exigida para ser fiador era la general para contratar. Sin em-

bargo, no podian ser fiadores : los obispos y los miembros del clero regular y
secular, a no ser en favor de otros clengos, de iglesias o de personas desvalidas ;
los soldados que se encontraran en servicio ; los labradores, a no ser en favor de
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formula se da por supuesta la existencia de fiadores para dar «ma-
yor firmeza y saneamiento y seguridad de todo to que dicho es»
por los censatarios .

ZComo se consiguen esa afirmeza», ese «saneamiento» y esa
oseguridad»?

Por una parte, los fiadores declaran al censualista que

«Nos obligamos oor nuestras personas y bienes muebles y ray-
zes auidos y por auer, y las personas y bienes de todos nuestros
herederos y successores que nos otros y . . . nuestros herederos y
successores despues de nos otros, y qualquier de nos otros y dellos,
daremos y pagaremos. . . a vos. . . Y despues de vos a los vuestros o
aquien de vos o dellos, ouiere titulo y causa y por vos o por ellos
to ouiere de auer los dichos . . . marauedis en dineros de la moneda
corriente al tiempo de las pagas de censo perpetuo en cada vn ano,
para siempre lamas pagados a los plazos de su(so) contemdos y
declarados y puestos en . . . A nuestra costa llanamente sin pleyto
alguno, y que tememos e guardaremos cumpliremos, y pagaremos
todo to contemdo en las . . . condiciones de suso insertas y decla-
radas y espacificadas so las penas y commissos dellas, y de cada
vna dellas, y todo to de mas en esta escriptura contenido haziendo
vos cierto y seguro el . . . censo, y bien pagado, y ansi mesmo los
bienes sobre que . . . esta puesto y constituydo, ansi de fecho como

otros labradores, y las mujeres a no ser en los casos determinados por las !eyes
(P 1, 6, 45 ; P. V, 12, 1 a 3, N.R . V, 3, 7 a 9; N.R. IV, 21, 28).

Como la fianza era un contrato subsidiano y condicional (el fiador se obli-
gaba en defecto del deudor principal) el acreedor debia demandar pnmero a este
para que le pagara la deuda o le entregara o hiciera la cosa objeto de la estipu-
lac16n

St el acreedor se dingia primero contra el fiador, este podia valerse del
beneficio de orden o excus16n, consistente en pedir que se procediera antes con-
tra el deudor y sus bienes ; si el deudor no tenia bienes, el fiador habia de pagar
toda la deuda; y si no tenia bienes suficientes, correspondia al fiador pagar to que
faltara para cubrir aquella.

Si en el momento de vencer la deuda el deudor se hallaba ausente del pueblo
de su domicilio, el fiador podia ser reconvemdo antes que el deudor principal,
temendo, en este supuesto, derecho el fiador a pedir al jnez un plazo para pre-
sentar al deudor . Si este no era presentado dentro del citado plazo, el fiador podia
ser compelido al pago .

El fiador podia ser demandado tambien, sin procederse previamente contra
el deudor principal, entre otros casos:

1 .° Cuando el fiador hubiera renunciado el beneficio de orden o excusi6n .
2.° Cuando el deudor y el fiador se hubieran obligado de mancomun como

deudores pnncipales (P. V, 12, 9 y 10).
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de drecho para siempre jamas. E que si sobre ello o sobre qualquier
parte dello algun pleyto y contienda de juyzio vos fuere puesto y
mouido, que nos otros y . . . nuestros herederos saldremos a la causa
Y tomaremos por vos y por los vuestros, o por quien de vos o
dellos ouiere causa la boz y la defensa de todo ello, y to seguire-
mos, y defenderemos a nuestra costa, y propias espensas fasta to
fenescer y acabar e de todo vos sacar a paz y a saluo indene, sin
costa ni dano alguno, y vos dexare el . . . censo y bienes, sobre
que. . . esta puesto libre, y sin mnguna contradicion so las penas y
commissos contenidos en esta escritura. Y de to pagar todo con el
doblo por nombre de mteresse 11 con mar todas las costar, y danos
interesses y menoscabos, que sobre la dicha razon se vos recres-
cieren to qual todo que dicho es, y cada vna cosa y parte dello
cumpliremos y pagaremos segun y como dicho es .»

Por otra parte, los mismos fiadores le dicen al censualista que
ni 6l ni sus sucesores podran ser obligados

oa hazer escusion ni otra diligencia alguna contranos . . . ni
contra nuestros bienes ni herederos smo que podays cobrar y pedir
el . . . censoa qualquier de nos o de nuestros herederos y successores
que quisieredes, e por bien tobieredes y executar esta escnptura,
ansi contra nor y contra nuestros herederos, e subcessores como
contra los pnncipales vendedores y fundadores del . . . censo, bien
ansi como si todos to ouieremos puesto e constituydo sobre nues-
tros propios bienes, y obieramos recibido los marauedis que poreste
. . . censo aueys pagado e se obieran conuertido en prouecho e vti-
lidad de todos» .

Y, por si es poco, los propios fiadores declaran que se obligan

«Todos juntamente de man comun, y aboz de vnoe cada vno
de nos por si e por todo msolidum renunciando la authentica
hoc ita de duobus rex devendi E la authentica presente de fide-
jussoribus, como en ellas se contiene . . el beneficio de la escusion
y diuision, y la epistola del diuo Adriano . . . etodas las otras leyes
que son y fablan en fauor de los fiadores con rreos e mancomu-
nados»'1 .

70 . Sobre el interesse, vease nota 35 de este trabajo
71 . Voy a reproducir literalmente algunos parrafos contenidos en el tomo

11 de las Vanae Resolutiones Juris Civilis, Communis, et Regii de Antonio Gb-
MEZ (manejo edicion con Annotationes de SOAREZ DE RiaERA y Addithones de
AYLL6N LAYNEZ, Matnti, Typis Petri Mann, MDCCLXXX) que nor permitiran :
1 .° ver como soluciona el autor castellano los problemas que plantea la pluralidad
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de fiadores y en que fundamenta dicho autor sus soluciones ; 2.' identificar y
conocer el contenido de las nonnas romanas a que se refiere la renuncia inserta
en la formula salmantina ; y 3.° comprobar que el propio autor alude a las Partidas
porque la regulacion que estas hacen de los extremos referidos estA mspirada en
el Derecho comun (no hay que olvidar que el vehiculo legal de penetracion de
tal Derecho en Castilla fue precisamente esa gran obra generalmente atribuida a
Alfonso X) .

Comparando la formula con los citados parrafos nos daremos cuenta tam-
bien de que los escribanos del Antiguo Regimen, en general, y los del Quinien-
tos, en particular, no eran unos ignorantes que se confundian a cada momento,
como pretende Maria Amparo Moreno Trujillo (Documentos notariales de Santa
Fe en la pnmera mitad del siglo XVI (1514-1549), Fundacion Matritense del
Notariado, 1988, pp . 197 y ss .) . Esos escnbanos conocian perfectamente la le-
gislaci6n castellana y el Derecho coman, pero, como se ha dicho antes, maneja-
ban a su antojo tanto a la una como al otro .

Los mencionados parrafos de Antonio Gbmez son estos:
«Quaero tamen, qualiter duo, vel plures rei debendi possmt & debeant con-

venin? Et magistraliter & resolutive dico, qubd de jure antiquo poterat creditor
quem eorum velit eligere, & in solidum convenire . text . est in leg. 3.§ . I . ff de
Duobus refs; text . est in leg. I . Cod. eodem tit. & utrobique DD. imd, quod magis
est, poterat in solidum convenire, dum tamer protestetur, quod una solutione erit
contentus : text . est in leg. Paulus, la 2 . jf Quorum leg text . in leg. I . Cod St
plures una sentent Hodie tamen, etiam si to solidum sint obligati non possunt in
sohdum conveniri, sed pro parte, msi alter sit mops, vel absens. text . est to
Authent Hoc ita Cod. de Duobus reis, & idem disponit lex 12 . titul. 12. part
5» (c XII, De Duobus Reis, n . 2 . La cursiva, a excepcion de la de los textos
legales, es mia)

«Item principaliter quaero, an, & quando fidejussor possit convenin ante-
quam debitor principalis? Secundb. In quo articulo magistraliter & resolutive
deco, quod de jure antiquo poterat convemn priusquam debitor pnncipalis : text,
est in leg. 3. §. fin. ff de Duob refs, text . in leg. Non recte, Cod de Fidejuss.
text . to leg. Jure nostro, eod. titul. & utrobique communiter DD Hodie tamen
de jure novo Authentic, fidejussor non potest conveniri antequam debitor prin-
cipalis, mist fiat excusto to bonis principalhs debitoris, & reperiatur non solven-
do; vel mist tahs debitor sit absens extrajurisdictionem suam, quia non estfacihs
conventio, tunc enim potest fidejussor convenirt antequam principalis : text. est
in Authen de Fidejussor. & mandat §. 1. colla I . & ibi Glossa ordinaria, Jacob.
de Bellovis. Bart. Angel. & communiter DD. text . to Authen praesent, Cod de
Fidejuss . & ibi Glossa ordinaria, Odofred. Petr. Cyn. Jacob. Butr . Bartol . Angel.
Faber. Salyc. & communiter DD. & idem disponit lex 9. tit. 12. part. 5.

Quod tamen notabiliter limita sequentibus modes. Primb, nisi beneficio
praedictae Authenticae sit renunciatum, quia tantum ejus favore mductum est» .

«Item quaero, si plures sunt fidejussores, an unusquisque teneatur in soli-
dum pro parte? In quo articulo resolutive dico, quod unusquisque tenetur in
solidium ; sed ex epistola Divi Adriam habent inter se beneficium divisionis, ut
ille, qui in solidum convenitur, possit opponere, ut quelibet conveniatur pro par-
te, dum tamen sit solvendo : text . est capitalis & expressus to leg. Interfidejusso-
res.f de Fidejuss . text. in leg Inter eos, & in leg Se plures & in leg. Si conten-
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ZQue ocurria si esos benditos fiadores morian, se ausentaban
«desta juridicion» o venian ((en diminucion»? Los censatarios a
que se refiere la formula se comprometen a dar otros fiadores
«legos, llanos e abonados enesta juridicion»'z que osin inoba-
cion», se obliguen en forma

«A1 cumphmiento de to que enesta escritura es y sera conte-
mdo» '3 .

i) TRANSMITIR LOS BIENES CENSIDOS A PERSONA DE QUIEN
PUEDA OBTENERSE FACILMENTE EL PAGO DE LA PENSION

Los censatarios podian transmitir dichos bienes, dejando a sal-
vo, claro esta, los derechos del censualista. En este punto los au-
tores estaban de acuerdo. Pero los censatarios aludidos en la for-
mula se comprometen, ademas, a no

ovender ni trocar m cambiar ni en manera alguna enagenar
los dichos bienes sobre que . constituimos el . . censo m parte
alguna dellos a yglesia m a monesteno ni a cabildo m a vmuersidad
m a colegio m a hospital ni a caballero duena m donzella nn a
persona ecclesiastica ni poderosa».

~Quienes podian ser, entonces, los destinatarios de tales bienes
en caso de enajenacion? Los propios censatarios to dicen:

oen caso que los ayamos de vender sera a persona lega llana
e abonada desta ciudad o de su iuridicion»'4.

dat eodem tttul text . in leg. I . § . Nunc contractemus . f de Tutor. & ration
distrahen. text. in leg Fidejuss Cod de Fedejuss text. to §. St plures, Institut
de Fidejuss . & idem disporut lex 8, titul. 12. partet. 5 .

Limita tamen & rntellige praedicta, praeterquam si hic beneficio divisionis
sit renuntiatum per fidejussores ; quia tunc non potest opporn : argumento text . in
leg. Quod favore . Cod de Legibus, & in leg. penulttm . Cod de Pact. & in
expresso ita tenet Bartol . in leg Si testament §. penultim. ff de Fidejuss. & ibi
cornmuniter DD.r» (c . XIII De Fidejussoribus, nn . 14 y 15). La cursiva, a excep-
c16n de la de los textos legales, es mia.

72 . Con esta expresibn se daba a entender que los fiadores habian de ser
personas que no gozaran de fuero eclesiastico o nobiliano y que tuvieran ha-
cienda .

73 . «Condicion» IX .
74. «Condicion» VII.
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j) DIVIDIR LOS MISMOS BIENES ENTRE SUS (<HEREDEROS Y
SUBCESSORES», SUBSISTIENDO INTEGRAMENTE EL CENSO
SOBRE LAS NUEVAS FINCAS

Los doctores sostenian que el censatario podia dividir los bie-
nes censidos entre sus herederos y sucesores . Al tratar del juicio
ejecutivo, aquellos mantenian tambien que la ejecucion afectaba
al obligado por el instrumento «executivo», asi como a sus here-
deros, y que si estos eran dos o mas no se habia de ejecutar a
cada uno sino por la parte que le correspondiera de la deuda, a
excepci6n de los poseedores de bienes censidos, que podian ser
ejecutados in solidum por toda la deuda 71 . Dentro de esta linea
hay que situar tambien a la formula . En ella, los censatarios dicen
al censualista

uque aun que los . . . bienes sobre que vos constituimos el . . .
censo, se partan y diuidan entre nuestros herederos y subcessores,
como sea en mas de vn heredero y possedor clue sea en escogencia
de vos . . . Y de vuestros herederos y subcessores querer y poder
cobrar todo el . . . censo enteramente en cada vn ano de vno solo
de . . . nuestros herederos y successores, o de dos o mas, o de todos
juntos, o de qualquier dellos insolidum qualquisieredes, e no seays
obligado a cobrar de cada vno por rrata segun la parte clue de los
dichos bienes ouiere y heredare, y clue aquel o aquellos aquien to
pidieredes, o de quien quisieredes cobrar sean obligados e por la
presente los obligamos a clue vos los den: e paguen entera, e cum-
plidamente sin clue puedan alegar ni aleguen diuision de paga m
rata m otro remedio alguno clue les competa»'6 .

B) Derecho de los censatarios: redimir el censo

La redencidn consistia en devolver el censatario al censualista
el capital entregado por este al tiempo de la constituci6n del censo .
La concesi6n de tal facultad al censatario (con independencia de
clue la ejercitara o no) hacia clue semejante censo fuera redimible

75 . Sobre la cuesti6n, veanse A. G6MEZ, Vanae ., I . c. XII, n. 17 ; el mis-
mo: Ad Leges. . ., comentarios a Leyes 64 y 20, nn . 5 y 1, respectivamente.

76 . «Condicion» V.
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o al quitar . Fueron precisamente los censos al quitar olos que
-en'palabras de fray Tomas de Mercado- infamaron el contrato
de usurario» porque ocomo la gente veia que daba uno o dos mil
ducados y recibia cada ano docientos y, pasados seis o siete, le
volvian sus dos mil, pareciales un genero de prestamo interesal» ".
De otro lado, conviene senalar que la doctrina estaba dividida en
orden la admision de la redencion parcial del censo 18 . En la for-
mula no se admite esta itltima posibilidad ya que los censatarios
han de devolver los correspondientes «marauedis»

«juntos en vna paga».

La referida devolucibn hacia que el censo quedara extinguido.
Asi se hace constar tambien en la propia formula

«que si nosotros, o nuestros herederos: e subcesores, o alguno
denos- o dellos agora, o en qualquier tiempo que sea -expresan
los censatanos al censualista- dieremos pagaremos a bos . o a
los vuestros, o a quien de vos o dellos, obiere causa . . los (mrs
que) recibimos . . . que cada e quando que vos los dieremos, e pa-
garemos libremos e redimamos este dicho censo: e quede libre e
redemido : e nosotros, e . . . nuestros herederos e subcessores enues-
tros bienes e suyos, e los . . bienes sobre que vos to constituymos
sean, e queden libres del- e esta escriptura sea en si ninguna, e de
nmgun valor y hefeto como si no pasara ni se ouiera fecho ni
celebrado por que conesta condition vos constituimos el dicho cen-
so e no de otra manera»'9.

Mas, a pesar de que del texto de esta ocondicion» se deduce
que la redencion se lleva a cabo cuando to deciden los censatarios,
hay en la misma formula otra ocondicion» que, de hecho, implica
para el censualista la posibilidad de exigir a los mismos censata-
rios tal redencion:

77 . Suma , 11, p. 498 .
78 . Admitia, entre otros, la redenc16n parcial el prior del Monasterio de

Santa Maria de Guadalupe. En la Ordenanza que encabeza el Tractado , ya
citado, de Pirarro, aquel decia: «que se de en e1 mesmo contrato facultad . . . de
redimirlo en todo riempo libremente . . . en todo o en parte» .

79 . «Condicion» X.
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«que si en qualquier tiempo se mandare o probeyere en cones
o fuera dellas, por qualquier persona que para ello tenga poder, y
facultad, que los semejantes censos no se hagan, o el precio dellos
fuere subido, y se mandare acrescentar o baxar en renta, o cerca
dellos fuere fecha, otra qualquier ynouacion -manifiestan aquellos
censatanos al censualista- que sea en escogencia de vos . o de
vuestros herederos, o de quten a este censo tuutere, titulo: cobrar
de nos otros o de nuestros herederos los mrs que por este censo
agora nos days e pagays o suplimos to crecentado o pagamos to
que se mandare acrescentar y quenendo cobrar de nos otros los
marauedts; que por este censo nos days en tal caso nosotros, e
nuestros herederos y subcessores seamos obhgados a vos los pagar
dentro de quinze dias despues que para ello fueremos requiridos,
y pasados se nos haga execucion, por ellos» $° .

3 . Vamos a tratar ahora de la onaturaleza juridica» del censo
consignativo . La legislaci6n, la doctrina y la practica notarial -
acabamos de verlo- consideraban a este censo como una oven-
ta» . Pero, ~lo era realmente? Para responder a esta pregunta hay
que remontarse en el tiempo .

A) Es bien sabido que Jesucristo habia aconsejado la practica
de la caridad . En el Sermbn de la Montana dijo a sus seguidores :

Si prestais a aquellos de quienes esperais recibir, Zque gracia
tendr6is? Tambten los pecadores prestan a los pecadores para re-
cibir de ellos igual favor. . . prestad sin esperanza de remuneracion,
y sera grande vuestra recompensa» 8' .

Los Padres de la Iglesia, interpretando que en estas palabras
se encerraba no un simple consejo sino un mandato, emprendieron
una tremenda lucha contra la usura, esto es, contra ola perception
de tout surplus en argent ou en nature dans le pret de consom-
mation» $z . Asi se pasb, como indican Paul Ourliac y J . de Mala-

80 . c<Condicion IIII». La cursiva es mia.
81 . Evangelio de san Lucas, 6, 34-35, en Sagrada Biblia, versi6n directa

de las lenguas onginales por Eloino NACAR FUSTER y Alberto COLUNCA, Biblio-
teca de Autores Cnstianos, Madnd, MCMLXIV, p . 1064 La cursiva es mia

82 . A . BERNARD, «La formation de la doctrine ecclesiastique sur 1'usure»,
en Dicttonnaire de Theologie Catholique, XV, 2, Pans, 1950, voz Usure, col .
2328

Y, como ha demostrado el mismo autor, no fueron los Padres de la Iglesia
m los pnmeros ni los unicos en rechazar el prestamo a interes Antes que ellos,
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fosse, del precepto moral «a la regle de droit», prohibiendose se-
mejante usura a los clerigos y, tras muchas vacilaciones, a los
laicos 8' .

La Reforma gregoriana marco el comienzo de una «edad de
oro» en la legislacion eclesiastica contra la usura. Diversos cano-
nes conciliares y decretales pontificias de los siglos xi y siguientes
condenaron duramente a los usureros y a sus practicas 8' . Parale-

les repr6sentants officiels de la religion d'Israel», h1hsofos como Plat6n y Aris-
t6teles, etc6tera, habian manifestado su hostilidad hacia dicho prestamo (Lafor-
mation col. 2316 y ss .) . Por otra parte, hay que destacar que, ademas del fun-
damental (y mencionado) texto de san Lucas, la Patristica utiliz6 otros textos
biblicos para fundamentar la prohibici6n de la usura. Entre estos textos figuran
los siguientes:

«El que no da a usura su dinero / y no admite cohecho para condenar al
mocente. / Al que tal hace, nadie,lamas le hard vacilar» (Salmos, 15, 5) .

uEl que sea gusto. . . no de a logro m reciba a usura» (Ezequiel, 18, 5-8) .
oHay en ti quien recibe dones para derramar sangre ; exiges usura. . . despojas

con violencia al projimo, y a mi me olvidas, dice el Senor, Yave» (Ezequiel, 22,
12).

Los textos citados estan tornados de Sagrada Biblea. , pp . 600, 883 y 887,
respectivamente.

83 . Histotre du Droit Prive, 1, Les Obligations, Presses Universitaires de
France, Paris, 1961, p. 243.

84 . G LE BRAs, oLa doctrine ecclesiastique de 1'usure a 1'epoque classi-
que (XIIe-XVe siecle)», en Dectionnaire de Theologte Catholique, XV, 2, Pans,
1950, col. 2336 y ss. Ahora been, como senala el propio autor, si ole domaine
pnmitif de l'usure est le mutuum», con el transcurso del tiempo los papas y los
doctores llegaron a considerar ousuraires de nombreuses operations considerees
comme faites infraudem usurarum et d'autres qui, tout simplement, procuraient
un gain»» (Ib) No puede extrahar, pues, que el problema planteado por la pro-
hibici6n de una usura asi entendida (problema que atraves6 la Edad Modema)
haya hecho correr, durante siglos, rios de tinta . En nuestros tiempo y pais es
Clavero el historiador que con mas mtensidad y apasionamiento se ha ocupado
del mismo. En las obras que cito ahora, el lector encontrara, ademas de las
opmiones -discutibles, en ocasiones- de Clavero, una bibliografia bastante
amplia sobre el propio problema . Usura. , citada en la nota 35 de este trabajo;
Anttdora. Antropologia cat6lica de la economia moderna, Giuffre, Milano,
1991 .

Por su parte, Carlos Petit, siguiendo el cammo trazado por Clavero (aunque
cinendose a la esfera mercantil) ha tratado del citado problema : «Derecho mer-
cantil : entre corporaciones y Chdigos» , en Hispania Entre Derechos propios y
Derechos nacionales, Atti dell'Incontro di studio Firenze-Lucca, 25, 26, 27 mag-
gio 1989, a curd di Bartolome Clavero, Paolo Grossi, Francisco TomasyValien-
te, 1, Giuffre, Milano, 1990, pp . 315-500.
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lamente, decretistas y decretalistas, glosadores y comentaristas, en
especial Bartolo y sus discipulos, justificaron en sus escritos la
condena . El poder real, por su parte, «va reprendre a son compte
les regles canoniques» 85 .

Asi, en Castilla las Partidas prohibieron el prestamo a interes
oporque es manera de usura» y «aunque en otras disposiciones
del momento» se conservara el sistema de «tasa», la prohibicion
opuede corresponder a Alfonso X, quien en alguna norma parti-
cular veda la usura a cristianos, dejando la tasa para judios y
moros». Por otra parte, el Ordenamiento de Alcala de 1348 im-
puso «fuertes penas, que aiin se ampliaran, configurada ya la usu-
ra como un delito perseguible de oficio, y organizandose en oca-
siones pesquisas para su represion» 86 . De esta manera, aquella
prohibicion fue afianzandose en los paises europeos que recibieron
el ius commune . Pero, «1'ingeniosite des parties va s'employer a
tourner une regle trop onereuse a leur gre» 8' .

Efectivamente, desde tiempos muy atras, las personas que ne-
cesitaban dinero podian obtenerlo mediante la entrega en prenda
de sus inmuebles al -acreedor . Los frutos de dichos inmuebles,
percibidos por este, o servian para la amortizacion del capital pres-
tado (vifgdge) o no servian para esa finalidad y el acreedor, al
finalizar el plazo fijado para el pago de la deuda, tenia que ser
reembolsado integramente de aquel capital (mortgdge) . Como dice
G. de Valdeavellano, en el segundo caso la suma prestada con la
garantia de la prenda inmobiliaria producia en realidad al acreedor
«e1 interes representado por la percepcion de los frutos durante
el tiempo en que disfruto de la prendar» 88 . Tambien se podia es-
tipular que, a falta de pago de la deuda a su vencimiento, la pro-
piedad del inmueble fuera adquirida por el acreedor (pacto comi-

85 . P. OURUAC y J. DE MALAFOSSE, Les Obligations, p. 244. En este mis-
mo lugar se nos dice que, segun la tradici6n, la opinion de Accursio sobre la
usura no era clara porque dicho autor era un ousurier notoire» que opretait mime
a ses eleves»

86 . B . CLAVERO, «Prohibicion de la usura y constitucibn de rentas», en
Usura . . ., p 40 .

87 . P . OURLIAC y J DE "MALAFOSSE, Les Obligations, p. 244.
88 . Curso de Historna de las Instituciones espanolas, 4' ed ., Ediciones de

la Revista de Occidente, Madrid, 1975, pp . 298-299.
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sorio) . Otro procedimiento utilizado para la obtenci6n de dinero
f ie la venta de inmuebles con pacto de retro . Estas praeticas fue-
ron frecuentes durante la Alta Had Media en el occidente euro-
peo 89.

El vifgdge, figura equivalente a un prestamo gratuito, fue con-
siderado licito por la Iglesia . Sobre la venta con pacto de retro
y el pacto comisorio recaian sospechas de usura y por ello el
Derecho canbnico se preocup6 de poner al descubierto los indicios
de fraude . Y el mortgdge f ie expresamente prohibido por el papa
Alejandro 111 9° . Mas, a pesar de ello, siguib practicandose hasta
que f ie sustituido por un expediente que alcanzaria un exito in-
sospechado.

Ciertamente, un propietario podia vender su inmueble median-
te el pago de una prestaci6n peribdica (perpetua, en una primera
epoca; vitalicia, despues) . Dicho propietario, en consecuencia,
perdia el inmueble pero se reservaba sobre el mismo una renta
(census reservativus, segun la terminologia escolastica) . En caso
de necesidad, esta renta era enajenable sin ningiin tipo de obsta-
culos . Pero el propietario que necesitaba inmediatamente el dinero
y no queria desprenderse de su inmueble podia, invirtiendo el
sentido de la operacion anterior, vender una renta que consignaba
sobre el mismo (census consignativus) 9' .

Sin perjuicio de que en algiin lugar aparecieran censos con-
signativos ya en el siglo xli, la difusidn de los mismos se produjo
en la centuria siguiente en paises como Francia, Alemania, etc .,
multiplicandose, al propio tiempo, unas clausulas particulares que
permitian al censatario extinguir el censo mediante el reembolso

89. Pacto comlsorio y venta con pacto de retro aparecen tambibn en la
Castilla altomedieval (Aquilino IGLESIA FERREIROS, Las garantias reales en el
Derecho historico espanol, L La prenda contractual desde sus origenes hasta
la recepcion del Derecho comun, Umversidad de Santiago de Compostela, 1977,
en especial pp . 275 y ss

90. 1 X, 5, 19 .
91 . P . OURLIAC y J . DE MALAFOSSE, Les Obligations, pp . 245-246 ; los mis-

mos : Histoire du Droit Prtve, 2 . Les Biens, Presses Universltaires de France, 2 .'
ed., Pans, 1971, pp . 412-413, Bernard SCHNAPPER, Les Rentes au XVIe siecle
Histoire d'un instrument de credit, S.E.V.P.E.N ., Pans, 1957, pp 51 y ss .
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del capital o «consignarlo» sobre todos sus bienes muebles o in-
muebles'1 .

Por to que se refiere a Castilla, Bartolome de Albornoz decia
que antes de los oReies Catolicos, y del destierro que hizieron de
los Iudios» no habia censos consignativos porque los propios ju-
dios odavan a Vsura» y que como dichos monarcas expulsaron a
los que opnblicamente» practicaban tal usura oy en estos Reinos . . .
havia muchos Aragoneses, que tenian noticias de estos Censos . . .
que en su tierra eran antiguos, dieronla a los nuestros» 91 . Hay
que reconocer que, en la Corona de Aragon, el ocensal» -figura
intimamente relacionada con el censo consignativo- se conocia
en el siglo XIV 94 . Pero, Zque ocurrio realmente en Castilla?

92 . Bernard SCHNAPPER, «Les rentes chez les theologiens et les canonistes
du XIIle au XVIe slecle», en Etudes d'Histoire du Droit Canomque dediees a
Gabriel le Bras, 11, Slrey, Pans, 1965, pp . 966-967 Vease tamblen Mario Julio
Bnto de ALMEIDA COSTA, Raizes do censo consignattvo, Atlantlda, Coimbra,
MCMLXI, en especial pp . 47 y ss .

93 Arte de los contractor, Valencia, MDLXXIIl, p . 109 .
La relaci6n entre expuls16n de los judios e introducci6n en Castilla de di-

chos censos por los aragoneses ha sido admitida por numerosos autores, entre los
que figuran Sancho de LLAMAS Y MOLINA, Comentarto crittco-luridico-hteral a
las ochenta y tres Leyes de Toro, 2 .a ed ., Madrid, 1852, pp . 512-513 (manejo
edlci6n facsimll, Banchs, Barcelona, 1974) ; F . de CARDENAS, Ensayo . . ., II,
p 345 ; Arturo CORBELLA, Htstortajuridtca de las diferentes especies de censos,
Madrid, 1892, p . 311 ; Jose CASTAN TOBENAS, Derecho civil espanol, comzin y
foral, II, vol . 2, 12' ed ., Madrid, 1978, p . 234 Por su parte, Ubaldo G6mez
Alvarez escribe to sigulente : ocomcldlendo precisamente con la expulsi6n de los
judios, a juzgar por los contratos mar antlguos, los encontramos (G6mez Alvarez
se refiere a los censor conslgnativos) en Castilla . Esta cunosa comcidencia viene
a subrayar nuestra htpotesis de que a losjudios les estaba permtado elprestamo
a tnteres y venian cubrtendo las necestdades deftnanciacion de la nueva eco-
nomia; pero en el momento en que se decreto su expulsion se orngtna la necest-
dad de encontrar mievos prestamtstasr» (Estudio htstonco. ., p . 17) Con la cur-
Siva, que es mia, Intento manifestar mI sorpresa por la aproplacl6n que de la
uhip6tesls» citada hace G6mez Alvarez . Apropiac16n que tiene un agravante porque
uno de los autores manejados por dlcho autor para elaborar su Estudio . . es preclsa-
mente Castan . Mas adelante hare otras puntualizaclones a G6mez Alvarez .

94 Sobre la cuest16n, vease Arcadlo GARCIA SANZ, «EI censal», en Boletin
de la Soctedad Castellonense de Cultura, XXXVII, 4, 1961, p. 290 . Encama
Roca Trias, apoyandose en Broca, dice que el censal oera ja utihtzat al segle
XIII» (oGarantles de credits en el segle XVIII : la sentencia den Consell Reial de
4 de novembre de 1790)), en Primer Congres d'Htstorta Moderna de Catalunya,
Barcelona, 1984, p, 307) .
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Bartolome Clavero dice que los censos consignativos pueden
documentarser» tambien en el siglo xiv 95 . Felipe Ruiz Martin

retrasa hasta la centuria siguiente la aparicion de dichos censos
en sus formas de «vitalicto» e oirredimibler» 96 . Pero ni el uno ni
el otro aportan nada que pruebe su afirmacion . De otro lado, Hi-
lario Casado Alonso, que ha estudiado la propiedad eclesiastica
en el Burgos del siglo xv, manifiesta que no ha hallado dentro
de ese periodo ningtzn censo consignativo 9' . Por mi parte, tam-
poco he tenido la suerte de encontrar ningiun documento de esas
epocas en el que, a las claras, se constituyan censos de esa especie .
Me inclino a pensar que, hasta el siglo xiv (o tal vez antes), las
prohibiciones papales y regias hicieron que los castellanos se di-
rigieran, preferentemente, hacia la celebracion de negocios juridi-
cos indirectos en los que, bajo otra apariencia, se constituyeran
verdaderos censos consignativos y que, a partir del segundo tercio
del siglo xv, la franca admision por parte de los papas de algunas
especies de censos y las crecientes necesidades del credito impul-
saron, cada vez mas, a la constitucion de censos consignativos
sin dar ningun tipo de rodeo 98. Pero to que si esta plenamente
demostrado es que la difusion de estos censos, sobre todo en su
forma de «redimiblesr» o ((al quitam, se produjo en Castilla a partir
del siglo xvi 99 .

95 . Prohibition, p. 48 .
96., ((La Banta en Espana hasta 1782», en El Banco de Espana . Una his-

toria econ6mtca, Madrid, 1970, p. 139
97 . La propiedad eclesidstica en la ciudad de Burgos en el siglo XV el

Cabildo Catedralicio, Universidad de Valladolid, 1980, p. 119.
98 . A estos efectos, es muy ilustrativo to que escnbe Aquilino Iglesia so-

bre las consecuencias de las prohibiciones papales sobre la prenda en el periodo
anterior a la recepci6n del Derecho comun: ((La ambiguedad en la redaction de
los documentos -dice Iglesia- podia provocar una discusibn en relacibn al
tenor de los mismos. . La dificultad que ofrecen estos testimonios, sin embargo,
radica precisamente en explicarse la falta de un crnteno umco en la adoption de
los distintos medios para evitar las prohibiciones papales. Sin embargo este mis-
mo hecho, la redaction de los documentos, con la presentaci6n de una serie de
negocios juridicos dificilmente comprensibles, muestran de forma evidente estos
mtentos superadores de determmadas prohibiciones» (Las garantias, I, p. 276) .

99 . Sobre la difusion de los censos consignativos en el siglo xvi, veanse,
entre otros, Bartolome BENNASSAR, Valladolid au Stecle d'Or, una ville de Cas-
tille et sa campagne au XVIesiecle, Pans, 1967, pp. 258 y ss., Francisco CHACON
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B) En un principio, las enajenaciones de rentas no inquieta-
ron a los te6logos que, entre otras cosas, andaban muy preocupa-
dos con el problema planteado por las ventas con pacto de retro .
Sin embargo, en 1276 Enrique de Gante conden6 duramente los
censos consignativos vitalicios y perpetuos . En efecto, para este
autor, la simple esperanza de obtener una ganancia en un prestamo
de dinero hacia que semejante prestamo f iera usurario ; por con-
siguiente, la incertidumbre sobre la duracion de la vida no podia
justificar el eventual provecho obtenido de un contrato vitalicio .
De otro lado, el censo vitalicio, segtm Gante, no era mas que una
venta de dinero viciada por la esperanza de ganancia ya que el
comprador deseaba vivir el tiempo suficiente para que la suma
de las rentas sobrepasara el capital entregado por e1 mientras que
el vendedor deseaba justamente to contrario . Y un contrato
-continuaba Gante- en el que una de las prestaciones era un
capital y la otra la obligaci6n de devolverlo en forma fraccionada
no podia calificarse de otra cosa que de mutuum . Luego la cali-
ficacion de venditio que se otorgaba com6nmente al censo no era
mas que un subterfugio destinado a paliar aquel vicio . Este razo-
namiento le permitia a nuestro autor rechazar tambien los censos
perpetuos . Y con mayor fuerza todavia porque en ellos la ganancia
del comprador era cierta loo .

Las ideas de Gante tuvieron gran resonancia . A partir de 1276
se abri6 un amplio debate doctrinal sobre las ventas de rentas
porque muchos canonistas veian en ellas una especie de puerta
abierta a la usura. Pero, como escribe Melchiorre Roberti, «1e
necessity d'ordine economico furono ben piu forti delle opposi-
zioni dei canonisti»'°' . Realmente, aquellas practicas, dadas la

JIMENEZ, Murcia en la centuria del Quinientos. Umversidad de Murcia, Acade-
mia Alfonso X el Sabio, 1979, pp . 232 y ss . Por otra parte, para comprobar esa
difusi6n, m siquiera hace falta acudlr a los autores: basta echar una ojeada a los
protocolos notanales de la citada centuria .

100 . Quodhbeta, 1, q . 39, ff. 24-26 ; VIII, q 24, f. 333 (manejo edici6n de
1518) . Sobre este autor, veanse tambien John T . NOONAN, The Scholastic Analy-
sts ofUsury, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1957, p . 155 ;
B . SCHNAPPER, oLes rentes chez les theologiens», pp. 969-970 .

101 . Svolgimento Stornco del Diritto Privato to Italia, 11, 2a ed ., CEDAM,
Padova, 1935, p . 206.
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prohibicion del prestamo a interes y la consiguiente incertidumbre
del credito, proporcionaban enormes beneficios a la agricultura,
poniendo a disposici6n de los pequenos propietarios el dinero su-
ficiente para cultivar y mejorar sus fincas . Asi que, como no po-
dian nadar contra la corriente, los autores se dedicaron a perfilar
las condiciones necesarias para la admisi6n de las mismas . Fueron
los doctores de la Sorbona quienes, a finales de la referida cen-
turia, configuraron el censo consignativo como una venta cuyo
objeto era un bien incorporal (esto es, el derecho de percibir una
renta y no la renta en si) y en la que el capital entregado cumplia
la funcibn del precio . Esta venta seria licita siempre que dicho
capital se considerara enajenado definitivamente (con to cual el
censo consignativo quedaba diferenciado del prestamo), que no
hubiera intenci6n fraudulenta y que el justo precio se respetara
escrupulosamente '°z . Esta teoria fue unanimente aceptada desde
las primeras decadas del siglo xiv 101 .

En esta tiltima centuria y a principios de la siguiente se rompi6
el relativo equilibrio que la vieja Europa habia llegado a alcanzar :
en crisis «e1 Papado, sin efectividad el Imperio, en auge la Mo-
narquia, pero con la nobleza potente, la falta de un poder regulador
hizo de la violencia la norma de este nuevo tiempo» 'o' . Los con-
flictos armados se multiplicaron y a ellos se unieron otras plagas
-miseria, hambre, epidemias- que aumentaron el peso relativo
de las cargas inmobiliarias .

Ante tal situacion, los censualistas exigieron o tasas mas ele-
vadas o mejores garantias . Los monarcas, por el contrario, inten-
taron facilitar a los censatarios la liberaci6n de sus inmuebles '0s .

102 . B . SCHNAPPER, oLes rentes chez les theologiens», pp . 970-971 . Y,
mas ampllamente, F . VERAJA, Le origine della controversta teologica, sul con-
tratto di censo nil XlIM secolo, Roma, 1960 .

103 . «Aucun Docteur de quelque notonete -comenta SCHNAPPER- ne
reprnt les Id6es d'Henn de Gand . Aussi, chaque foes qu'on s'mterrogera par la
suite Sur les dangers des rentes, on reprendra la discussion a partlr d'Henn de
Gand» (aLes rentes chez les theologiens», p . 972) .

104 Alberto del CASTILLO, «Medioevo», en Polis. Histona Universal, 19
ed ., 3 .a reed ., Vicens Universldad, 1983, p . 304.

105 Asi ocum6, por ejempo, en Vlena (1360), Amlens (1393), Toumai
(1410), Bruselas (1436), Paris (1441) (B . SCHNAPPER, «Les rentes chez les theo-
loglens)), p. 973) .
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Al propio tiempo, las c1ausulas de redenci6n se multiplicaron en
los censos consignativos 106 . Por su parte, los juristas mas habiles
encontraron en estas clausulas el argumento ideal para no pagar
las prestaciones debidas : en efecto, Lcual era la diferencia entre
un censo de aquella especie y un prestamo si en uno y otro caso
el capital era restituido al acreedor? Segun expresa Bernard
Schnapper, la Iglesia se vio entonces en una situaci6n compro-
metida : ella, que no podia desinteresarse de los censatarios osous
peine de manquer a sa vocation)), era tambien acreedora de otrop
de rentes et de services annuels pour prendre sans precaution leur
d6fense» '°' . ZQue podia hacer en tal caso?

El problema se manifesto agudamente en 1360 . Nos relata
John T. Noonan que en esa fecha Rodolfo IV de Viena orden6
que oany census might be capitalized at eight times the annual
return and redeemed by the seller at that price)) '°8 . Esta medida,
indudablemente, era perjudicial para numerosas instituciones ecle-
siasticas . Por ello no es extrano que, muy poco despues, Enrique
de Hesse y Enrique de Eutin, fundadores de la Facultad vienesa
de Teologia y antiguos doctores de la Sorbona, decidieran exa-
minar, desde un angulo distinto, la cuesti6n de los censos .

Estos, en opini6n de ambos autores, eran perjudiciales ya que
podian apartar del trabajo a las capas laboriosas de la sociedad.
Mas los clerigos y los nobles tenian que utilizar dichos censos
para cumplir mejor su alta misi6n (rezar y proteger a los cristia-
nos, respectivamente) . Por consiguiente, las medidas adoptadas
por el poder publico en favor de los censatarios eran dignas de
alabanza en cuanto afectaran a los censos poseidos por aquellas
capas laboriosas . Pero la redenci6n legal de los censos pertene-
cientes a los estamentos privilegiados era, ni mas ni menos, una
expoliaci6n prohibida por las leyes divina y natural '°9 .

106 Puede comprobarse este hecho a traves de la lectura de la bula Regt-
mini universalis, de Martin V, que comentaremos luego.

107 «Les rentes chez les thdologiens», p 974.
108 The Scholastic, p. 156.
109 Sobre estos autores, vease B. SCHNAPPER, «Les rentes chez les theo-

logiens» , pp 974-975.
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Sin embargo, los dos doctores formularon una teoria bastante
liberal sobre los pactos o clausulas de redenci6n . Desde entonces,
los censos consignativos con facultad de redimir fueron asimilados
a las ventas con pacto de retro, permitidas por la lglesia siempre
que no encubrieran un mortgdge, afirmandose que los mismos
serian licitos siempre que la facultad de redenci6n f iera un puro
favor concedido por el censualista y no entranara disminuci6n del
precio . Lo cual no era justificable ni en el plano econ6mico ni
en el juridico «autrement que par le souci d'ecarter les rentes avec
rachat du pret a interet» 111 .

La soluci6n de la Escuela de Viena no tranquilizb las con-
ciencias de los miembros de algunas Ordenes religiosas . Asi, el
prior de la Cartuja de Colonia se dirigi6 al Concilio de Constanza,
reunido desde 1414 para poner fin al gran Cisma de Occidente,
para que el propio Concilio se manifestara sobre los censos cons-
tituidos con facultad de redenci6n por el censatario . El Concilio
no tomb ninguna decisi6n pero provoc6 una consults de doce doc-
tores quienes, casi por unanimidad, se pronunciaron en favor de
la licitud de aquellos censos siempre que no hubiera intenci6n
fraudulenta, que (de remboursement se fasse au prix de constitu-
tion» y que la facultad de redimir no entranara una disminuci6n
del precio "' .

No obstante, poco despues se reanud6 la controversia . Como
dice L. Choupin, «sous pretexte d'usure», un buen nitmero de
censatarios orefusaient de payer les arrerages», causando un grave
perjuicio a los censualistas laicos y eclesiasticos "z . El papa Mar-
tin V quiso zanjar la cuesti6n y, mediante la bula Regimini uni-
versalis, expedida en 1425, declar6 licitos los censos que se con-
signaran expresamente sobre bienes inmuebles determinados, que
se hicieran mediante el desembolso efectivo de una sums deter-
minada, in pecunia numerata, y que fueran redimibles libremente,

I 10 . B . SCHNAPPER, uLes rentes chez les th6o1ogiens» , p . 975 .
111 . B . SCHNAPPER, uLes rentes chez les th6ologiens», p . 976 . Sobre el

mismo Concilio, v6ase L. CHOUPIN, «Calixte III», en Dictionnaire, II, 2, Paris,
1923, col . 1359 .

112. «Calixte III», col 1359 .
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en todo o en parte, por el censatario "' . Con estos requisitos, el
pontifice pretendia evitar la asimilacibn entre el censo consigna-
tivo y el prestamo. Pero la propia Sede pontificia llego, anos des-
pues, a aceptar practicamente dicha oasimilaci6n» "4 .

Efectivamente, desde el siglo xiv, los censos, tal y como ha-
bian sido concebidos por la doctrina hasta aqui examinada, se
mostraron insuficientes para satisfacer las necesidades del credito
en determinadas ciudades (Barcelona, Valencia, Genova, Floren-
cia, Venecia . . .) en las que, por circunstancias de diversa indole,
el dinero era abundante . No puede sorprender, pues, que dichas
ciudades -en las que, por otra parte, la tecnica comercial, ban-
caria y contable habia llegado a alcanzar un notable grado de
perfeccion- utilizaran en los emprestitos publicos y privados
unas formulas mucho mas progresivas que las usadas en otros
lugares europeos . Este progreso habia sido facilitado enormemente
por la penetracibn de la hipoteca romana, garantia accesoria de
una obligacion principal "5 . Buen ejemplo de ello to constituyen
los censales practicados en los territories de la Corona de Aragon,
que no necesitaban consignarse expresamente sobre un inmueble
del deudor y que, per to tanto, se aproximaban al prestamo, que
era asimismo un derecho personal "6 .

La cuesti6n de los censales fue planteada tambien ante el Con-
cilio de Constanza per un canonista que presento un violento me-
morial contra los censualistas . El Concilio no dicto ninguna reso-
luci6n pero uno de sus miembros, Jean Gerson, se ocupb del ci-
tado memorial en su tratado De contractibus "', iniciando asi el

113 . Extravagantes communes, 111, 5, 1 .
114. B . CLAVERO, aProhibici6n» , p . 47 .
115 B SCHNAPPER, oLes rentes chez les th6ologiens», p 978-979.
116. Afirma Arcadio Garcia Sanz que el censal consistia en oun derecho

de cr6dito, garantizado per una hipoteca», que ofrecia, entre otras, las particula-
ridades de constituirse frecuentemente con el caracter de «general» y de no ga-
rantizar capital alguno «smo s61o una renta o pension pen6dica» (<<El censal»,
pp . 286-287) .

En Els censals i la propietat de la terra al segle XVIII valencid (Recerques,
18, Barcelona, 1986, pp. 107-138), M. Peset y V Graullera proporcionan datos
mteresantes para el estudio del censal en la epoca a que alude el texto.

117 . «Tertia Pars quae sequitur -decia Gerson- postillat quemdam
Tractatum conscnptum in materia Contractum m Valentia Arragomae per unum
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debate sobre las famosas orentas aragonesas» que encontraron un
buen defensor en san Antonino de Florencia .

Ciertamente, para san Antonino, to que distinguia al censo
consignativo del prestamo era exclusivamente la enajenacion del
capital . Por consiguiente, la facultad de redencion deberia actuar
s61o en provecho del censatario, quien, gracias a la misma, podria
librarse cuando quisiera de su enojosa situacibn, aunando asi las
ventajas del prestamo a corto plazo con las de la antigua renta
perpetua . Con dicho correctivo, pues, la renta sin consignacion
especial de bienes era perfectamente licita "8 .

Anos mas tarde, concretamente en 1452, el papa Nicolas V
(a quien Alfonso V de Arag6n le habia expuesto el problema que
las mencionadas rentas planteaban en sus reinos) "9 llego aun mas
lejos que san Antonino al admitir, mediante la bula Sollicitudo
pastoralis, la extensi6n a Sicilia de las venditiones annualium cen-
sualium, que mortua nuncupantur, que se consignaban especial-
mente sobre inmuebles vel etiam generaliter super omnibus bonis
-aceptando asi la hipoteca general «que practicamente convertia
al censo en personal, no consignado» '2°- y al aprobar tambien
un expediente preestablecido (instrumentum gratiae o carta de
gracia) de devolucidn del «prestamo»'2'. Sin embargo, el asunto

Doctorem Canonicum super his casibus qul inclpit» (Opera omnea, III, ed 1726,
col. 186-187) ; <Redeat Igitur ad discusslonem Tractatus vehementer mvectlvus
contra censualistas . . . Ceterum Author non nommatur, nec opus est» (Ib) .

118 . Clt. por B . SCHNAPPER, oLes rentes chez les theologlens», p. 982 .
119 . Carlo TREVES, Dzgesto Italiano, Volume Settlmo, Parte prima, Ton-

no, Umone Tlpografico-Edltrlce, Milano-Roma-Napoll, 1887-1896, voz Censi . .
120. B CLAVERO, <<Prohlblcl6n», p. 47
121 . Clavero, en la nota 41 de Prohebicion . dice que la Sollicitudo pas-

toralis (cuyo texto, por otra parte, he tomado de Segismundo, SCACCIA . Tractatus
de commercits, et cambio, ed . de MDCLXIV, pp . 492-493) no fue mclulda en
las Extravagantes. , odado que contradlce las otras bulas sobre la matena, y, por
tanto, estara ausente de las versiones mas autonzadas, y luego defimtlvas, de un
Corpus iuris canonici» En relacl6n con el mismo tema, Schnapper escribe: <<La
doctrine, poussee par des besoms particullerement pressants en Aragon et en
Italie, avalt aussi examme la question des rentes personelles . Elle les avalt jus-
qu'alors traltees et admlses comme des rentes dotees d'une assignation partlcu-
liere, refusant de suivre Laurent de Rodulfis et quelques autres qui auralent voulu
les mterdire . Mas cette these rendait mal compte de la pratlque, habltuee a utiliser
Pobligatlon speciale ou generale comme une surete accesoire. Aussi ce stade
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de los censos, a pesar de las buenas intenciones de Nicolas V, no
habia terminado .

En efecto, segitn expresa Cesare Nani, tras la publicaci6n del
documento de Nicolas V empez6 a discutirse si el mismo «do-
vesse limitare il suo effeto al regno di Aragona e di Sicilia, o se
avesse abrogato la precedente di Martino V» 111 . La cuestidn se
complic6 mas aun cuando los puntos de vista de Martin V fueron
confirmados por el nuevo papa Calixto 111 .

En la bula Regimini universalis, expedida en 1455, este pon-
tifice comenzaba por describir detalladamente un t1po de censo
que se practicaba frecuentemente en Alemania, cuya licitud habia
sido puesta en tela de juicio por «certains esprits . . . pas satis-
faits» 'z' con las decisiones pontificias, y acerca del cual se le
pedia su opinion a la Santa Sede . Se trataba, en definitiva, de un
censo sujeto a las siguientes condiciones :

l .a El censatario designaba algiin inmueble productivo sobre
el cual se consignaba la pensidn 114 .

2 a El bien designado era el iunico que respondia de dicha
pensi6n. Por to tanto, no quedaban obligados ni la persona ni los
restantes bienes del censatario .

3 .a El censualista pagaba certum competens pretium, in nu-
merata pecunia secundum temporis qualitatem.

4 a. El censatario quedaba facultado para redimir el censo, en
todo o en parte, a su voluntad, sin que el censualista pudiera cons-
trenirle a ello .

fut-il depasse par la bulle Sollecitudopastorales qui admit les rentes assignees sur
la totalite des biens du debit6ur, cest-a-dire, sans le preciser, les rentes persone-
lles assorties d'une simple hypotheque . . . Mais cette question, tranchee a la de-
mande du roe d'Aragon et en faveur de ses suiets, n'interessait pas au meme titre
a 1'Eglise . Cela explique que la bulle fit figure de privildge local et ne fut pas
ins6r6e dans le Corpus>> (<<Les rentes chez les th6ologiens» , p. 983) .

122. Storia del Diritto Privato Italtano, pubblicata per cura del Prof. Fran-
cesco Ruffini, Ristampa anastatica, 1972, Cisalpino-Goliardia, Milano, p. 356.

123. Esta expresi6n se debe a L. CHouprN, oCalixte III», col. 1359 .
124. «II s'agit donc --escnbe Choupin- d'une rente consignative reelle

(Calhxte III , col. 1360).
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5 .a Cuando el inmueble gravado perecia, total o parcialmen-
te, el censo se extinguia o sufria una reduccion proporcional, res-
pectivamente .

6.a La pensi6n no excedia en ningun caso del valor de los
frutos de aquel bien, siendo pagadera normalmente por anualida-
des.

Calixto III decidi6 que los censos que cumplian estos requi-
sitos eran licitos iurique conformes '25 .

La aparente contradicci6n entre las hulas Sollicitudo pastoralis
de Nicolas V -que aprobaba los censos sin consignacion expresa
de bienes- y Regimini universalis de Martin V y Calixto III -
que declaraban la licitud de los censos consignados sobre inmue-
bles determinados- fue salvada por la doctrina interpretandose
que estas 61timas one determinent pas les conditions dans lesque-
lles le cens doit We 6tabli» sino que «elles approuvent simplement
le cens etablit dans les conditions proposees dans 1'espece, sans
les declarer obligatoires»'zb.

A finales del siglo xv y en la primera mitad del xvi, la ex-
pansi6n demografica y las consecuencias de los grandes descu-
brimientos extendieron por Europa la necesidad de credito . La
Iglesia no permaneci6 ajena a esta necesidad y, en consecuencia,
fue liberalizando paulatinamente su doctrina sobre los censos con-
signativos . En la Universidad de Tubinga, Gabriel Biel, sin anadir
nada nuevo a othe prevailing analysis of the census as a right to
money from a fruitful base, acept6 y defendi6 tantas variedades
del mismo que ohe must be counted a powerful supporter for the
position that most credit transactions can be analyzed as lawful
census>> 111 . De esta manera, Biel admit16, entre otros, los censos
temporales y los censos redimibles a voluntad del censualista . Al
transcurrir el termino fijado en un censo temporal podia muy bien
ocurrir que la suma de las pensiones percibidas por el censualista
sobrepasara el montante del capital o precio entregado . Mas para
Biel esto no tenia importancia . Tambien el censatario esperaba

125 . Extravagantes communes, III, 5, 2
126. L. CHOUPIN, «Callxte III», col . 1361 .
127 . J T . NOONAN, The Scholastic, p . 231 .
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beneficiarse del capital, invirtiendolo en algo provechoso . En esta
actitud no habia nada de pecaminoso (al fin y al cabo, Jesucristo
habia dicho que se prestara, no que se vendiera osin esperanza
de remuneracion)), y el censo consignativo no era mas que una
venta» del derecho a percibir una rents) . Por otra parte, el censo

redimible a voluntad del censualista tambien era licito porque la
clausula de redencion no alteraba ni la mercancia, ni el precio ni
el caracter del contrato 111 . Sin embargo, podia suceder que el cen-
sualista decidiera exigir la redencion cuando el importe de las
pensiones recibidas fuera, al igual que en el supuesto anterior-
mente considerado, mayor que el capital inicialmente pagado . Por
ello, en uno y otro caso el censo consignativo quedaba equiparado
al prestamo a interes .

Para evitar semejante equiparacion, Conrado Summenhart
adopto, como escribe Noonan, <<a revolutionary stand)> 'z9 . Cierta-
mente, para Summenhart el prestamo existla solamente cuando
una persona quedaba obligada a restituir a otra una cosa del mis-
mo genero que la entregada por esta ultima . Y como en el censo
consignativo, a su entender, la contrapartida del capital no era
dinero sino algo de distinto genero (el derecho a exigir una rents),
ambas figuras -censo y prestamo- no eran equivalentes . En
opinion de Summenhart, pues, el censo no era sino una «venta» "° .
Como en toda venta, el precio de la mercancia quedaba sujeto al
juego de la oferta y la demanda. Por ello dice Noonan que Sum-
menhart ocan urge that this market price prevails in the usual
difference between the price paid for a temporary census and the
return expected»'3' .

De otro lado, segun senala Schnapper, aproximando el censo
consignativo a la venta con pacto de retro Summenhart pudo jus-
tificar pactos que eran temibles para los censatarios "z : siguiendo

128 . Collectortum super quatuor libros sententiarum, 1532, D . XV, q. 12,
a . 2 . Sobre este autor, vease J . T . NOONAN, The Scholastic, pp . 231-233 .

129. The Scholastic, p 233
130. u. . . redditus, pro quo fit commutatio non est res eiusdem generis cum

pecunia data. Et sic non est mutuatio, edam non est usuraria mutuatio» (De
contractibus licites atque illicitis, manejo edic16n de 1580, Venecia), q. 80, c. 2

131 . The Scholastic, p 234.
132. oLes rentes chez les theologiensu, p. 985.
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el camino marcado poi su maestro Biel, Summenhart opinaba que,
puesto que el censualista estaba facultado para comprar censos
perpetuos, la posibilidad de redencion era una gracia que el mismo
otorgaba al censatario, pudiendo modificarla libremente y, poi to
tanto, limitarla en el tiempo 1" . La clausula en que se plasmara
aquella posibilidad disminuiria mas o menos el valor del censo
segun fuera perpetua o temporal porque mientras mayor fuera el
perjuicio sufrido poi el comprador menor seria el precio de
aquel '34 .

Anos despues, Jean Mair defendio la tesis de que en la venta
con pacto de retro habia que distinguir dos contratos en sentido
contrario '35 . La conclusion a que queria llegar Mair era clara :
como cada uno de estos contratos tenia que respetar el justo precio
del momento en que se celebrara, la posible diferencia entre el
precio de constitucion y de redencibn del censo (es decir, entre
el capital entregado poi el censualista y el capital restituido poi
el censatario) era plenamente licita .

La doctrina expuesta, manifiesta Schnapper, opar sa souples-
se» parecia que iba a llevar a los censos consignativos a un punto
en el que los mismos «ne se distingueraient plus que par leur
nom» del prestamo a interes 136 . Sin embargo, la opinion de la
Iglesia sobre tales censos cambio a to largo del siglo xvl .

C) En esta centuria Europa fue sacudida poi un complejo
movimiento religioso, no exento de implicaciones politicas y so-
ciales . El principal responsable de este movimiento, Martin Lu-
tero, poco antes de su excomunion poi el papa Leon X inicib una
fuerte campana contra la usura y, en especial, contra los censos
consignativos poseidos poi las instituciones eclesiasticas, que, a
su juicio, estaban precipitando a su pais en la ruina . Pero en el
bienio 1524-1525 Lutero dio marcha atras en aquella campana,
tras comprobar los desastrosos efectos de las sublevaciones de los

133 . Y la compra de oredditus perpetui facta cum pacto redemptionis non
depravatur per hoc praecise, quod emptor in illo pacto determinat tempus re-
demptionis, dummodo alias detur iustum precium» (De contractibus, q . 83, c . 8) .

134 . De contractibus, q . 84, c . 1 .
135 . Cit . poi B SCHNAPPER, oLes rentes chez les theologiens», p . 986 .
136 oLes rentes chez les theologiens», p 987 .
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campesinos del sur, muchos de los cuales habian sido inducidos
por sus propios discipulos a rehusar el pago de sus deudas a los
censualistas "' . Hacia mediados del mismo siglo Calvino adopt6
respecto al prestamo a interes una posici6n que, a juicio de Jean
Imbert, fue un acto decisivo en la historia econ6mica de Occi-
dente 1'8 y que, por otra parte, no dej6 de repercutir en las teorias
sobre el censo consignativo .

Para Calvino, prestar gratuitamente era la actitud mas natural
de aquellos que habian comprendido que los bienes que poseian
constituian un simple dep6sito que Dios les habia concedido para
ayudar a los demas. En consecuencia, por el prestamo de auxilio
--que era improductivo para el deudor que to necesitaba y que
era tambien la unica clase de prestamo a que se referian los textos
biblicos- no debia pagarse nada. Sin embargo, el prestamo de

t consumo tenia que ser remunerado ya que con el mismo, y con
su trabajo, el deudor podia obtener beneficios.

ZCuales eran los limites de esa remuneraci6n?
Calvino decia que no existian reglas objetivas para fijar el

interes pero que, en todo caso, la determinaci6n de este habia de
estar guiada por la justicia y por la caridad 1'9 .

La doctrina de Calvino ejerci6 gran influencia sobre sus con-
temporaneos'4° . De esta manera, algunos juristas protestantes cri-
ticaron a la Iglesia cat6lica por negarse a ver en el censo consig-
nativo un prestamo a inter6s 141 . En contrapartida, algunos autores
cat6licos volvieron a examinar la cuesti6n de los censos, endure-
ciendo las condiciones exigidas para la admisi6n de los mismos .
Esta linea dura fue seguida tambien por el papa Pio V .

137 Sobre el tema, veanse, entre otros B. SCHNAPPER, «Les rentes chez les
theologlens», p. 987, Benjamin B. NELSON, The idea of usury, Princeton, 1949,
pp . 31 y ss ; Oscar di SIMPLICIO, Las revueltas campeslnas en Europa, Critlca,
Barcelona, 1989, pp . 95 y ss

138. Htstoria Economica (de los origenes a 1789), 3 " ed ., 2 .a reed , Vi-
cens-Vlves, Barcelona, 1983, p. 259.

139. J . IMBERT, Histona, p 260. Y, mas ampliamente, A. BIELER, La pen-
see economique et sociale de Calvin, Geneve, 1959 .

140 Casi al mismo tlempo, Dumoulin combatia la tesis claslca de la este-
rilldad del dinero .

141. Sobre la cuestl6n, vease B. SCHNAPPER, «Les rentes chez les theolo-
glens» , p. 988
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Efectivamente, en 1568 san Carlos Borromeo fue nombrado
arzobispo de Milan y, al ver que en su archidiocesis se practicaban
frecuentemente el prestamo a interes y unos censos que se le pa-
recian extraordinariamente, le pidio a dicho Papa que dejara oir
su voz sobre tan dificil cuestion . Pio V accedio a los deseos del
buen arzobispo, reuniendo a una comision de teologos quienes
estudiaron el problema '^z. El informe de estos teologos se plasm6
en la bula Cum onus, expedida en 1569, que declaro usurarios los
censos que no reunieran determinados requisitos .

ZCuales eran estos requisitos?
1 .° La cosa censida habia de ser inmueble, fructifera y de-

terminada .
2.° El capital debia consistir en dinero, siendo necesario, ade-

mas, que constara su entrega bajo fe de escribano . Pio V recha-
zaba, pues, la simple confesion de haberse recibido por el censa-
tario la suma correspondiente.

3.° No podian establecerse en ningan caso pactos que agravaran
la situaci6n del censatario . Entre los pactos prohibidos figuraban : los
de hacer pagos anticipados ; aquellos en virtud de los cuales se obli-
gara al censatario a los casos fortuitos o al pago de cargas no deri-
vadas de la naturaleza del contrato ; los de enajenar la cosa censida ;
los de pagar, en caso de enajenacion de esta, luismo, cincuentena o
cualquier otra cantidad ; los que obligaran al deudor moroso a los
intereses del lucro cesante, al cambio, a ciertas expensas o salarios
liquidables por medio del juramento del acreedor, a perder la propia
cosa censida (o alguna parte de ella, u otro derecho adquirido por el
mismo contrato) o a incurrir en alguna pena .

4.° En caso de venta de la cosa censida, el censualista tenia
que ser preferido a cualquier otro comprador.

5.° La redenci6n del censo debia hacerse a voluntad del cen-
satario .

6.° En el supuesto de que la cosa censida pereciera, en todo
o en parte, el censo habia de extinguirse o de sufrir una reducci6n
proporcional, respectivamente 143 .

142. J. T NOONAN, The Scholastic, p. 237
143. El texto de la bula puede verse en S. SCACCIA, Tractatus, pp. 493-494.
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Asi pues, el censo consignativo no usurario aparecia confi-
gurado en la Cum onus como una instituci6n de caracteres propios,
distinta al prestamo a interes garantizado con hipoteca : no podia
existir un prestamo sin obligaci6n de devolver el capital ni una
hipoteca sin obligacidn principal que garantizar . Y, por supuesto,
no era interes to que no se debia ademas del capital .

Tras la publicacidn del citado documento pontificio, Martin
de Azpilcueta, que, al parecer, habia tenido un papel relevante en
la elaboraci6n del mismo "', fue requerido por los jesuitas para
explicar el sentido de la clausula que exigia que el censo recayera
sobre un inmueble fructifero y determinado . El oDoctor navarro»
advirti6 que aquella exigencia era una cuesti6n de Derecho natu-
ral . Lo cual significaba que, a su entender, los censos personales
violaban tal Derecho . Como senala Noonan, la oopposition by
custom and the failure to develop a theory in terms of the natu-
ral-law requirements of justice presage the failure of Cum onus
to control the census>> "5 .

Desde entonces, muchos te6logos rechazaron la doctrina de
Azpilcueta, sosteniendo, a su vez, que los requisitos establecidos
por Pio V para la licitud de los censos eran una cuesti6n de De-
recho positivo y que, como tal, s61o obligaban en los paises en
que la Cum onus hubiera sido aceptada y publicada 146. Con arreglo
a esta opini6n, en los lugares en que aquella no se recibi6 (Francia
y Belgica, entre otros) se pudieron constituir libremente censos
osopra mobili, sopra attivita personali, sopra semplici diritti, sopra
un censo gia costituito» "' .

D) Volviendo a la f6rmula que nos ocupa, hay que destacar
que cuando la misma se dio a la imprenta, la bula Cum onus no
habia sido recibida en Espana . Ni to fue despues ya que, en 1583
y a petici6n de las Cortes de Madrid, Felipe 11 declar6 :

144. Este autor, en relaci6n con las condlciones exigidas por Pio V para
que los censos no fueran considerados usuranos, decia: «Quas condltiones lam-
diu in hac Salmanticensi Academia. . . nos colleglmus» . Y, segiin el mlsmo autor,
fue Comejo, seguldor suyo, el que mov16 al Papa a condenar los censos sin
consignacl6n expresa de blenes (Opera, 1, ed . 1589, pp. 285 (n . 73) y288 (n . 83).

145. The Scholastic, pp . 237 y ss
146 . C NANI, Storna, p . 356 .
147 . M . ROBERTI, Svolgimento, p . 208 .
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«. . . que el proprio motu sobre que los censos se impongan . . .
con dineros de presente, no esta recibido en estos Reynos, antes
se ha suplicado del por el fiscal del Consejo donde se ha hecho
justicia en los casos que se han ofrecido, y se hara adelante, y con
su Santidad la mstancia que pareciere necessaria» 1°8

Mas, a pesar de ello y de que el orden de prelacion de fuentes
castellano no aludia al Derecho canonico 141, ni los autores ni la

148. N.R . V, 15, 10 . En Navarra, sin embargo, la mencionada bula fue
recibida como ley.

149. Hasta 1348 habian coexistido en Castilla, desordenadamente, tres ti-
pos de Derecho: los Derechos tradicionales (Fueros municipales), el Derecho del
rey y el Derecho comun. En la fecha citada, el Ordenamiento de Alcala estable-
cio el orden en que habia que aplicar tales Derechos . Ciertamente, la Ley 1, titulo
XXVIII del mismo establecia to siguiente:

«Nuestra entencion, e nuestra voluntat es, que los nuestros naturales, e mo-
radores de los nuestros Regnos sean mantenidos en pas, e en justicia; et como
para esto sea menester dar Leys ciertas por do se libren los pleytos, e las con-
tiendas, que acaescieren entrellos, e maguer que en la nuestra Corte vsan del
fuero de las leys, e algunas Villas de nuestro Sennorio to han por fuero, e otras
Cibdades, e Villas han otros fueros departidos, por los quales se pueden librar
algunos pleytos, pero porque muchas veces son las contiendas, e los pleytos, que
entre los omes acaescen, e se mueven de cada dia, que se non pueden librar por
los fueros ; por ende quenendo poner remedio convemble a esto establescemos,
e mandamos que los dechosfueros sean guardados en aquellas cosas, que se
vsaron, salvo en aquellas que Nosfallaremos que se deben mejorar, e emendar,
e en las que son contra Dios, e contra rayon, e contra Leys, que en este nuestro
libro se contienen, por las quales Leys en este nuestro libro mandamos que se
hbren primeramente todos los pleytos ceviles, e creminales ; e los pleytos, e
contiendas que se non pudieren librarpor las Leys deste nuestro hbro, e por los
dichosfueros, mandamos que se libren por las Leys contenidas en los Libros de
las siete Partidas, que el Rey Don Alfonso nuestro Visabuelo mandb ordenar,
como quier que fasta aqui non se falla que Sean publicadas por mandado del Rey,
nm fueron avidas por Leys; pero mandamoslas requerir, e concertar, e emendar
en algunas cosas que cumplian, et asi concertadas, e emendadas porque fueron
sacadas de los dichos de los Santos Padres, e de los derechos, e dichos de muchos
Sabios antiguos, e de fueros, e de costumbres antiguas de Espanna, damoslas por
nuestras Leys ; et porque scan ciertas, e non aya racon de tirar, e emendar, e
mudar en ellas cads vno to que quisiere, mandamos facer deltas dos Libros, vno
seellado con nuestro seello de oro, e otro seellado con nuestro seello de plomo
para tener en la nuestra Camara, por que en to que dubda oviere, que to concier-
ten con ellos, et tenemos por bien que scan guardadas, e valederas de aqui ade-
lante en los pleytos, e en los Juicios, e en todas las otras cosas, que se en ellas
contienen, en aquello que non fueren contrarias a ]as Leys deste nuestro Iibro, e
a los fueros sobredichos : Et porque los fijosdalgo de nuestro Regno han en algu-
nas comarcas fuero de alvedno, e otros fueros porque se judgan ellos, e sus
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Vasallos, tenemos por bien; que les sean guardados sus fueros a ellos, e a sus
Vasallos segunt que to han de fuero, e les fueron guardados fasta aqui . Et otrosi
en fecho de rieptos que sea guardado aquel vso, e aquella costumbre que fue
vsada, e guardada en tiempo de los otros Reys, e en el nuestro . Et otrosl tenemos
por bien que sea guardado el Ordenamlento, que nos agora fecimos en estas
Cortes para los fijosdalgo, el qua! mandamos poner en fin deste nuestro Libro
Et porque al Rey pertenesce, e hd poder de facerfueros, e Leys, e de las inter-
pretar, e declarar, e emendar do viere que cumple, tenemos por bten que si en
los dichos fueros, o en los libros de las Partidas sobredichas, o en este nuestro
libro, d en alguna, o en algunas Leys de las que en el se contienen, fuere menes-
ter interpretacion, o declaracion, o emendar, o annadir, o tirar, d mudar, que
Nos que tofagamos Et si alguna contranedat paresciere en las Leys sobredlchas
entre si mesmas, o en los fueros, 6 en qualquier dellos, 6 alguna dubda fuere
fallada en ellos, 6 algunt fecho porque por ellos non se puede librar, que Nos que
seamos requeridos sobrello, porque fagamos interpretacion, o declaraclon, b
emienda, do entendleremos que cumple, e fagamos Ley nueva la que entendie-
remos que cumple sobrello, porque la justicla, o el derecho sea guardado . Em-
pero been queremos, e sofrimos los libros de los derechos, que los Sabios anti-
guos ficieron, que se lean en los Estudlos generales de nuestro Sennono, porque
ha en ellos mucha sabiduna, e queremos dar logar, que nuestros naturales sean
sabidores, e sean por ende mas onrrados.»

La cursiva es mia.
Asi pues, en defecto de Derecho real y de Fueros municipales, habrian de

apllcarse, en to sucesivo, las Partidas Y puesto que este texto contlene Derecho
romano-canomco, «puede declrse que este penetra legalmente en Castilla a partlr
de entonces, y a travbs de las Partidas . Ahora bien, la ley de Alcala no se remlte
en modo alguno al Derecho comun de una manera global, smo a las Partidas El
Derecho supletorio vlene constltuido en Castilla no por todo el ius commune,
sino tan s61o por el contenido en las Partidas . Este texto, que adquin6 validez
como Derecho positivo solo desde entonces, actu6 parad6jica y simultaneamente
como vehiculo legal de penetrac16n del Derecho romano-can6nico en Castilla, y
como dlque legal que Impedia una vlgencla global del Derecho comun» (Fran-
cisco TomAs Y VALIENTE, Manual de Historia del Derecho espanol, 4a ed ., 3
reimp ., Tecnos, Madrid, 1988, pp . 243-244)

No obstante, en la practica se siguieron aplicando los textos nonnativos del
Derecho comun y la doctrina de los doctores. Ademas, detenninadas dlsposicio-
nes dictadas con posteriondad al Ordenamlento de Alcala reforzaron esta irregu-
lar situac16n, contrana a la Ley 1, titulo XXVIII del proplo Ordenamiento . Asi,
una Ley dlctada por Juan I con el acuerdo de las Cortes de Brivlesca de 1387
dispuso, entre otras cosas, que «cada vna delas partes abogados e procuradores,
por palabra e por escripto ante dela senten~ia, enfonnen al juez de su derecho
allegando leyes e decretos e decretales partidas e fueros commo entendieren
queles mas cunple» (la cursiva es mia) . Mas tarde, concretamente en 1427, Juan
II, a fin de frenar la alegaci6n de opimones doctnnales (en la practica, esta
alegaci6n era el pan de cada dia) dispuso en una Pragmatlca que «las partes nin
sus letrados e abogados mn otros algunos non sean osados de allegar nin alleguen
mn mostrar nin muestren en los tales pleitos e causas e quistiones nin en alguno



604 Alicia Fiestas Loza

practica se atrevieron a contradecir abiertamente los textos cano-
nicos y la doctrina construida en tomo a los mismos y siguieron
configurando al censo consignativo como una «venta» . Pero bajo
este ropaje se encubrian otras figuras juridicas . Vamos a compro-
barlo, examinando, desde otro angulo de enfoque, algunas de las
clausulas y ocondiciones» contenidas en aquella formula, comen-
zando por las que se refteren a los bienes censidos .

Decir que el censo se constituia sobre todos los bienes de los
censatarios equivalia a afirmar que estos se obligaban personal-
mente con tales bienes y que, por consiguiente, tenian que pagar
intereses por el mero hecho de haber recibido un capital . ~Que
era entonces ese «censo»? Un prestamo terrible porque dichos
intereses podian ser exigidos mientras no se redimiera el «censo»
y porque ]as cantidades pagadas por los censatarios en concepto

de ellos, ante de la conclusion nin despues, por palabra nin por escripto nin en
otra manera alguna, por sl nin por otro, en julzio ni fuera de juizio, por via de
disputaqion nin de infonnaqion nin en otra manera que sea, para fundacion de su
intenqion nin para exclusion de la intenqion de la parte contraria nin en otra
manera alguna, opinion nin determinaVion nin depsion nin dicho nin actoridad
nin glosa de qualquier doctor nin doctores nin de otro alguno, asi legistas com-
mo canomstas, de los que han seido fasta aqui despues de Juan Andres e Bar-
tulo, nin otrosi de los quefueren de aqui adelante» (la cursiva es mia) . «Pero
esta medlda -escribe Tomas y Vallente- no resolv16 nada, pues al prohibir
esto, tacitamente admltia que pudieran cltarse y aplicarse, enjuiclo y fuera de 61,
opimones de legistas y canomstas no postenores a Juan Andres y a Bartolo»
(Manual, p. 247) En la misma linea que Juan II, los Reyes Cat6licos, en una
Pragmatica dada en Madrid en 1499, ordenaron que «en materia can6nica se
prefiera la opim6n de Juan Andres e en defecto dela opinion de Juan Andres se
saga la opinion del abad de Sicilla e en materia legal (civil) se prefiera la opinion
del Bartholo e en defeto della se sigua la opinion del Baldo»

Como senala el cltado profesor Tomas y Valiente, los abusos de los juristas
y los titubeos de los legisladores alteraron la vlgencia y la aplicaci6n de O.A.,
creando una profunda oinsegundad juridica» (Manual, p. 247) . Insegundad que
los refendos monarcas intentaron remedlar ratlficando el slstema establecido en
1348 . De esta manera, la pnmera de las Leyes del Ordenamiento de Toro, pro-
mulgadas poi la reina doria Juana en 1505 (su madre habia muerto un ano antes),
reprodujo el citado order, de prelac16n de fuentes de Alcala, revocando «la ley
de Madrid, que habla cerca de las opimones de Bartulo, y Baldo, yJuan Andres,
y el Abad»

Los textos legales citados en esta nota estan tornados de Aquilmo IGLESIA
FERREIR6S, La creacton del Derecho. Una historia del Derecho espanol. Antolo-
gia de Textos, Graficas Slgno, Barcelona, 1988, pp . 123-128.
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de pensi6n perdian pronto la proporci6n con el capital entregado
por el censualista .

De otro lado, la clausula de oconsignaci6n» general de bienes,
en principio, tenia un valor subsidiario : si el producto de los bie-
nes especialmente censidos era inferior a la deuda de los censa-
tarios, estos respondian con todo su patrimonio. Ello suponia un
perjuicio para el censualista quien, indudablemente, preferia diri-
girse, sin esperas molestas, contra cualesquiera bienes de los pro-
pios censatarios . El redactor de la f6rmula salmantina evit6 ese
perjuicio insertando en ella una clausula, utilizada, desde tiempos
atras, en documentos referentes a obligaciones ordinarias, cuyas
palabras finales, como se recordara, eran las siguientes : <<con que
la ypoteca especial no perjudique a la general ni por el contrario
sino que ambas valgan e de ambas juntas o de qualquier dellas
porsi ospodays ayudar y aprouecham. Afirma Schnapper con re-
laci6n a Francia (y to mismo es aplicable a Castilla) que esta
clausula constituy6 oune reforme capitale» cuando se empez6 a
incluirla en los documentos relativos a censos. Todas las obliga-
ciones -indica el mismo autor- otorgaban a los acreedores <des
prerogatives analogues . La pensi6n no aparecia ya consignada
sobre inmuebles sino unicamente garantizada .<<par des hypothe-
ques» 150 .

150 Les rentes au XVIe siecle, pp . 121-122.
He aqui los terminos en que Juan de Hevia Bolanos fortnu16 la cuest16n

mencionada en el texto: ((El acreedor que tiene . . . hypoteca especial en algunos
bienes, aunque la tenga general en todos, primero se ha de oponer a los especial-
mente obligados, que a los que generalmente to fueren; a los quales no se puede
oponer, aunque sea contra acreedores posteriores, smo es en subsidio de que los
especialmente obligados, no son suficientes para la paga. . salvo quando en la
hypoteca hubo clausula de no derogando la especial, a la general, m por el
contrario, porque esta clausula es de efecto de que la hypoteca especial, como si
no fuera puesta, no impide el use de la general» (Curia Philipica, 1, Madrid,
MDCCXCVll, p. 169. Manejo Edici6n facsimil, Lex Nova, Valladolid, 1989,
p. 169) .

Por su parte, Bartolome Clavero afirma que, en Castilla, la «practica de la
enajenaci6n de rentas» tuvo «por to general una garantia suficiente, para el cen-
sualista, en la consignac16n expresa de la renta o censo, no alcanzando entidad
la practica de los censos personales, o de hipoteca general, difundida en otros
temtorios de un mas animado trafico crediticio» y que, asi como la Ley 68 de
Toro (ya comentada en este trabajo) «alcanza una importancia de primer orden»,
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al menos el siglo xvi, oen la historia de la propiedad territorial en Castilla>>, la
derivaci6n en linea diversa de la enajenaci6n o constituci6n de rentas hacia

censos mas been personales seria fundamental para la historia del credito en
Cataluna y Levante» . Una y otra sociedad -concluye Clavero- <<muestran en
estas cuestiones su diversificaci6n dentro de un orden institucional sustancial-
mente compartido» (<<Prohibic16n», pp . 48-49) . Sin embargo, yo he encontrado
«censos personales, o de hipoteca general» no s61o en la f6nnula objeto de este
trabajo smo tambien en otros muchos documentos castellanos de los siglos xvi,
xvu yxvm. Veamos algunos ejemplos :

«. . . el qual dicho censo. . . emponemos, cargamos e fundamos sobre nuestras
personas e vienes e de los dichos nuestros herederos e subsesores, ansi a los que
al presence tenemos, como los que adelante tuvieramos e adquirieremos, e no
derogando las !eyes con general a la especial nt par el contrano especial y
expresamente e imponemos e cargamos obligamos e hipotecamos los bienes si-
guientes. . .» (ocarta de venta e nueva imposicion e fundacion de censo al redimir
e quitam, otorgada en Madrid (1624) e incluida en Ilustre Colegio Notanal de
Madrid : La vida privada espanola en el protocolo notarial, Madrid, 1950,
pp . 187-193. La cursiva es mia.

uSepase por esta publica scriptura de venta, nueva imposici6n y fundaci6n
de censo al rechmir y quitar, c6mo yo, Don Joseph de Mmcharaz y Aguero,
vecino de la villa de Madrid, thesorero y apoderado del Excmo. senor Don Juan
Pablo L6pez Pacheco, Acuna, Mannque, Silva, Gir6n, Portocarrero, Moscoso
Osorio, Marques de Villena. . . y de la excelentisima sedora Dona Manana L6pez
Pacheco de Toledo y Portugal, su mujer, Marquesa de Villena. . . en confonmdad
de los premsertos poderes, que aseguro y juro no me estan revocados, suspendi-
dos ni limitados en manera alguna, y que los tengo aceptados y, en caso necesa-
rio, de nuevo los acepto, y de ellos usando, digo que hallandose la casa de dicho
Excmo. senor con vanos empehos y descubiertos. . . le fue indispensable a S E.
buscar dmero a credito y contraer deudas considerables, por cuyos motivos y
otros que hizo presentes a S.M ., pretend16 se concediese licencia y facultad para
imponer a censo cien mil ducados de vell6n sobre los . . . estados y mayorazgos
y demas agregados, de que ambos excelentisimos sefores son posehedores. . .
Visto todo en el Real Consejo de la Camara, se defiri6 a su pretensi6n, y en
consecuencia fue servido S.M . expedir real facultad y licencia para que por S.E .
por si, y como tal mando y conjunta persona de la dicha Excma. senora Dona
Manana L6pez Pacheco de Toledo y Portugal . . . pudiese fundar y imponer sobre
los bienes y rentas de los estados y mayorazgos de ambos excelentisimos senores
los nommados cien mil ducados de vell6n de censo al quitar. . .

Y este dicho censo . . . en nombre de sus excelencias y por virtud de sus
poderes, le impongo, fundo y constituyo generalmente, sabre todos sus bienes
muebles y raires (sic), derechos y acciones, habidos y par haber y stn que la
obligacion general derogue ni per~udique a la esencial (sic), nipar el contrarlo,
smo que de ambos derechos se pueda usary use a un mismo tiempo, le impongo
y fundo especialmente sobre los bienes. . contemdos y especificados par menor
en la certificaci6n dada par el Contador mayor y Contadores de sus Excelencias,
cuya copra va inserta . . .

Y finalmente hipoteco todos los demks bienes y rentas que pareciesen o se
justificaren en cualquier tiempopertenecer a dichas casas, estados, mayorazgos
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Fijemos ahora la atenci6n en los pactos sobre redenci6n . Aun-
que la «condici6n X» de la f6rmula establecia que los censatarios
podian redimir el censo a su voluntad, la «condici6n IIII» permitia
al censualista, siempre que se diera el supuesto alli previsto, exigir
la devoluci6n del capital entregado por 6l al tiempo de la consti-
tuci6n del censo. Si en el momento de efectuarse dicha devolucidn
el montante de las pensioner recibidas por el mismo censualista
superaba aquel capital, ~que diferencias existian entre el referido
censo y el prestamo a interes? 'S' .

Pero aiin hay mar. En el censo en cuesti6n, los censatarios,
propietarios de los bienes censidos, concedian al censualista el
derecho de comiso, conservando el de redimir el mismo censo.
Con to cual, se originaba un dominio dividido, pudiendo conso-
lidarse el dominio pleno en el censualista o en los censatarios,
por medio del ejercicio del derecho que se habia concedido a
aquel o que habian conservado estos, respectivamente 111. No iba

y sus agregados, que posehen los referidos Excmos . senores, sin reservac16n de
cosa alguna . .» [«scriptura>> otorgada en Madrid (also 1750) e incluida en Angela
GONZALEZ-PALENCIA SIIvt6N, Coleccidn de documentos sobre Madrid, Instituto de
Estudlos Madrilenos, CSIC, Madrid, 1953, pp . 349-361] . La cursiva es mia.

Pueden verse tamblen ocensos personales, o de hipoteca general» en
A.H.P .S . : p.' 168, s.f ; p.° 551, s.f ; p.° 552, s.f ; p.° 554, ff. 16 y 20; p ° 759,
ff. 38, 42, 45, 47, 54, 58, 175, 189, 195, 199, 259, 275, 300, 315, 323 ; p.° 4808,
f. 26 . . .

151 . A1 tratar del censo al quitar, Bartolom6 de Albomoz decia: «. . directe
m indirecte no puede (el censualista) . . . sacar en condlcl6n, que to quiten dentro
de tanto tiempo. . smo que esto quede en libertad de el (censatario) . . . que pueda
quitar to quando quislere . . . la razon. . . es, que si hai pacto segundo, contra el
primero pacto de retro vendendo, el postrer pacto deshaze a el prnmero, y por el
consigulente la Venta, y se reduce a Peno, que se da en prendas de el precio que
por el le dan, y assi el fructo que lleva de aquel pefo, es Vsura. . .>> (Arte . ., 111).
La curslva es mia.

152. Maria Amparo Moreno Trujillo ha publicado una «carta de venta e
ynpusi~ion de ~enso>>, otorgada en Santa Fe (ano 1546), en la que, ademas de
concederse el derecho de tanteo al censualista, se establece la pena de comiso
por Impago de la pensi6n durante dos afios consecutlvos . La redacc16n de la
condicion>> correspondiente al comiso refleja claramente la existencia de una

divis16n del dommlo : a. . . que sy yo . . . -dice la censatana- o mis herederos
estovieremos dos anos continuos uno en pos de otro que no dieremos m pagare-
mos este dicho qenso, que en tai caso el util domtmo destas posisiones sobre que
ynpongo este qenso sea consolidado con el direto. . » (Documentos notareales,
p. 233) . La curslva es mia
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descaminado Bartolome de Albornoz cuando decia que entre el
censo ode al quitar» y la enfiteusis habia oparentesco» 'S'.

Ahora bien, to dicho hasta ahora no significa que todos los
documentos del siglo xvl (y, en general, del Antiguo Regimen)
referentes a «vents y constitucion de censo», ocenso al redimir y
quitar», etcetera (las denominaciones variaban, segun el escribano
que autorizara el instrumento publico), encubran, como la f6rmula
salmantina, prestamos a interes garantizados con hipoteca y su-
puestos de dominio dividido . Tambien hay documentos de la epo-
ca que reflejan censos consignativos que son autenticos derechos
reales sobre cosa ajena, de caracteres propios y peculiares .

Al enfrentarse a los documentos, pues, hay que analizar mi-
nuciosamente todas las clausulas y «condiciones» insertas en los
mismos. De no hacerse asi, nunca se podra determinar con exa-
titud que figuras juridicas se encuentran realmente bajo las deno-
minaciones citadas 154 .

Sobre el dommio dlvidido, veanse E . MEVNIAL, oNotes sur la formation de
la theorle du domalne divlse», en Melanges Fitting, 11, Montpellier, 1908,
pp . 411 y ss ., Emlllo Bussl, La formazione dei dogmi aft Diritto pnvato nel
Diritto comune (Diritti reah e Diritti di obligazione), CEDAM, Padova, 1937,
pp . 13 y ss . ; y, especlalmente, Paolo GROSSI, It dominio e le cose Percezioni
medievale e moderne dei dintti reak, Gluffre, Milano, 1992 (en esta obra encon-
trara el lector una extensa y utllisima bibliografia sobre el tema) .

153. Arte, p. 109.
154 En definitiva, la detemunaci6n de la «naturaleza juridica» de to que

los documentos de la Had Moderna califican de oventa y constituci6n de cen-
so», ocenso al redimlr y quitam, etc ., es una cuestlon bastante complicada porque
el que el ocenso» fuera un derecho personal o un derecho real dependia, en
muchas ocasiones, de las «condlciones» pactadas entre el censualista y el censa-
tano . Por eso me parece incorrecta la posicl6n de aquellos historiadores (como
B EsCANDELL BONET, «La investlgaci6n de los contratos de prestamo hipotecano
("censos"). Aportaci6n a la metodologia de series documentales unifonnes», en
Actas de las I Jornadas de Metodologia apkcada a las Ciencias Historncas, III,
Historna Moderna, Umversidad de Santiago de Compostela, 1975, pp. 751 y ss . ;
Jose FERREIRO PORTO, oFuentes para el estudio de las formas del "credlto popu-
lar" en el Antiguo Regimen : obllgaciones-prestamo, ventas de renta y ventas de
censos», en Actas, pp. 775 y ss . ; A . MARCOS MARTIN, Economia, 1, p . 302 ; Fran-
cis BRUMONT, Campo y campesmos de Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II,
Slglo XXI, Madrid, 1984, p . 53 ; Noel SALOMON, La vida rural castellana en
tiempos de Felipe II, Planeta, Barcelona, 1973, pp . 251 y ss .) que, sin analizar
las cltadas ucondlclones» afirman que, en la crtada bpoca, todos los censos con-
slgnatlvos eran prestamos hipotecarios.
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III . CONCLUSION

A traves del estudio de la f6rmula de censo utilizada por don
Pedro Ruano en el «Oficio n.' 14» de Salamanca -estudio en el
que se ha procurado encontrar el f indamento y determinar el al-
cance de las «condiciones» y de las principales clausulas de la
misma- hemos podido darnos cuenta de que, en la Castilla del
siglo xvi, la regulacion legal del censo consignativo fue ambigua
y deficiente . Esta circunstancia hizo que en la configuraci6n de
ese censo jugara un importante papel la doctrina, que complic6
todavia mas la cuestidn . Pero la complicacion no consisti6, como
creen algunos autores, en tratar al propio censo, unas veces, como
un «derecho», y, otras veces, como un «contrato» ya que los cen-
sos, en general, y el consignativo, en particular, pueden conside-
rarse, bien como una relaci6n juridica ya constituida (oderecho»),
bien como la forma usual (pero no nnica) de constituir esa relacion
(ocontrato» ) . La complicaci6n radic6, a mi juicio, en la falta de
unanimidad, en la adopci6n de soluciones muy diversas para re-
solver unos mismos problemas . En definitiva, habia muchos in-
tereses en pugna . De un lado, estaban los de la Iglesia, los de la
nobleza y los de los burgueses, como censualistas . De otro lado
se encontraban los de la misma Iglesia como celosa defensora de
las ensenanzas evangelicas y, en consecuencia, de sus fieles-cen-

Ahora been, ese analisis ha de efectuarse desde un correcto enfoque hist6nco
y juridico De no hacerse asi, pueden obtenerse conclusiones disparatadas . Tal es
el caso de Ubaldo G6mezAlvarez, que, para ajustar la oteoria juridica» del censo
con la orealidad hist6rica» del mismo, en la Asturias de 1680-1715, toma como
hilo conductor)) la oteoria» formulada por Jose CASTAN TOBENAs en su Derecho

civil espanol, comtin yjoral (11, vol. 2, Madnd, 1965), y afinna que las opimones
de Castan, aunque son «juridicamente impecables», no estan de acuerdo con la
orealidad» astunana de finales del siglo xvu y pnncipios del xvm ya que los
censos asturianos uconstituyen testificaciones irrefutables» de que son «aut6nti-
cos contratos de compraventa, son riprosamente prestamos hipotecarios» (Es-
tudio, pp. 35 y ss .) . Y es que G6mez Alvarez, entre otras cuestiones que merecen
un estudio mas detemdo pero impropio de figurar en estas pagmas, no tiene en
cuenta que Castan escribi6 su obra case un siglo despu6s de haberse consumado
en nuestro pais la revoluci6n burguesa y de haberse promulgado algo tan funda-
mental como el C6digo civil de 1888-89, texto que consolid6 el orden burgues
y sobre el que precisamente construy6 su uteoria Juridica del censor) el que fue
Catedratico de Derecho civil y Presidente del Tnbunal Supremo.
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satarios 'S5 . Ante esta situacidn, los doctores protegieron a los unos
o a los otros, segiin sus convicciones, o, to que era peor, segitn
sus propias conveniencias . Y la practica notarial siguib un camino
peculiar, distanciandose, ya de la doctrina, ya del mismisimo De-
recho real .

Asi, para dar solucibn a cuestiones relacionadas con el referido
censo, los escribanos acudieron, a su arbitrio (recuerdese el orden
de prelacion de fuentes establecido por el Ordenamiento de Alcala
de 1348), al Derecho comiun 111. A un Derecho cuyas oautorida-
des» estaban en boca del pueblo llano y cuyos tecnicismos apa-
recian recogidos en obras no juridicas de la referida centuria . Re-
franes como «Mas Babe que Bartulo» o «Habla ahi Antbn Gomez»

155. Mas, por una parte, hay que senalar que en documentos de la epoca,
Iglesia, nobleza y burgueses aparecen tambien como censatarios en no pocas
ocasiones. Por otra parte, conviene tener presente que, a veces, los beneficiados
por los censos no Bran los censualistas sino los censatarios. Rafael R6denas Vilar
nos relata dos casos, bien sigmficativos a estos efectos: «E1 31 de diciembre de
1607 . . . -escribe R6denas- Cuellar (mercader segoviano) toma . . . (un) censo.
Un particular, Bartolome Lopez, le facilita 19.000 reales de plata, con los reditos
de costumbre, del 5,26 por 100 en esta ocasi6n, cargados sobre (su casa y los
reditos de su censo sobre el monasteno de Guadalupe) . . el 12 de diciembre de
1608 . . . Cuellar concierta otra operaci6n similar con el convento de monjas de la
Concepci6n, por 2.000 ducados en reales de plata, con un redito del 5 por 100 . .

Pero las apanencias engahan en estos. . . censos . Cuellar, en efecto, ha tenido
buen cuidado en msertar unas clausulas sui generts, nada inocentes. En el censo
de Bartolome L6pez se hace constar que su redenci6n se hard, cuando se haga,
en moneda cornente en Castilla; y en el de las monjas de la Concepci6n se dice
que los reditos seran satisfechos en moneda cornente. La finalidad especulativa
de ambas operaciones salta a la vista: el tomador percibe en plata los capitales,
pero amortizara uno y abonara los reditos de otro. . . en vell6n, es decir, cobra en
moneda buena, y pagard en moneda mala; LGanancias? Como el premio de la
plata sobre el vell6n es de un 10 por 100 aproximadamente, ello sigmfica que en
el primer censo CuOlar recibira 19.000 reales de plata, pero s61o devolvera unos
17.100 en realidad, y que en el segundo el segoviano habra obtemdo un credito
no al 5 por 100, sino a14,5, en tanto que pagara, de hecho, unos 33 .750 marave-
dies de reditos, en lugar de los 37.500 pactados . Es la perfidia de la moneda; los
ncos se hacen con las monedas de oro y plata (de plata, en este caso), dejando
el cobre, la calderilla, para los pobres . ZLos pobres? Por to menos los no avisa-
dos, las gentes del mont6n ; como ese desconocido Bartolome Lopez, como esas
candidas monjitas de la Concepci6n» (Vida cotediana y negocio en la Segovia
del Siglo de Oro. El mercader Juan de Cuellar, Junta de Castilla y Le6n, 1990,
pp . 119-120).

156. Vease nota 149 de este trabalo .
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constituyen un buen testimonio de to primero. Y muestra de to
segundo son estas palabras con las que el Lazarillo de Tormes
describe una de las trampas que le hacia al ciego:

«Todo to que podia sisar y hurtar traia en medias blancas, y
cuando lc mandaban rezar y lc daban blancas, como 6l carecia de
vista, no habia e1 que se la daba amagado con ella, cuando yo la
tenia lanzada en la boca y la media aparejada, que, por presto que
6l echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la metad
del gusto precto» "' .

Por otra parte, los propios escribanos, en ocasiones, obligaron
a los particulares castellanos a renunciar normas que les favore-
cian y cuya vigencia estaba consagrada por el citado orden de
prelaci6n 158 .

El mencionado estudio nos ha puesto de manifiesto tambien
que, por obra y gracia de un sector de aquellas doctrina y practica,
el propio censo se transformo en un medio formidable para que
los estratos sociales superiores de Castilla pudieran satisfacer -de

157. Los refranes estan tornados del Vocabularto . . del Maestro Gonzalo
Correas, pp . 297 y 228, respectivamente. La edici6n que he manejado del Laza-
rillo . es la 6a de las preparadas por Francisco Rico (Catedra, Madrid, 1990,
p. 29). En la Introducci6n a esta edic16n, Rico escnbe : «Lazaro no se limita a
equiparar jocosamente con un cambio -cuestibn esta que preocupaba extraor-
dinariamente en el siglo xvi y que estaba emparentada con la usura- la rateria
de que hate victima al ciego: en tono que se finge grave, recurriendo a la jerga
de la escolastica (aniquilaba) y a un celebre tecnicismo del derecho romano, la
mttad del gusto precto, to apostilla como si se tratara de una transacci6n de
campanillas sometida a la valoraci6n de un sesudo catedratico de la Escuela de
Salamanca» (p . 24). En otra obra Problemas del Lazanllo (Catedra, Madrid,
1988)- el propio Rico se ocupa mas detalladamente de ]as mismas cuestiones
(veanse, en especial, pp . 108 y ss .).

158. Asi, los censatanos a que se refiere la f6nnula salmantma renuncian
tambien diversas nonnas, que estaban contenidas en las Partidas o en la Nueva
Recopilacibn de 1567 y que regulaban cuestiones como el opropio fuero, e jure-
dicion>, el «domicilio> , la «ignorantia> , las «ferias y mercados francos> , los
Bias fenados>>, las «cartas e preuillegios de merced de rey o rreina ganados y

por ganan>, etcbtera . Y para que nadie pueda escapar a sus compromisos por
ningun resquicio legal, el redactor de la f6nnula salmantma de censo mcluye en
esta una clausula en la que aquellos renuncian «todas y qualesquier leyes fueros
y drechos e ordenamientos escritos y no escritos vsados, y por vsar>> y, en espe-
cial, ola ley y drecho en que diz que general renunciation de leyes non vala>> .
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manera barata, rapida, c6moda y segura- su ohambre de tie-
rras» 'S9. Piensese, por ejemplo, en los efectos del comiso.

Las clausulas y ocondiciones» contenidas en la formula sal-
mantina (o en otras semejantes) acarreaban, pues, tremendas in-
justicias para los censatarios . ZNo era injusto -por seguir con el
ejemplo anterior- que el censualista -esto es, alguien que se
habia limitado a entregar una cantidad notablemente inferior al
valor del bien o bienes censidos- se convirtiera, mediante el
ejercicio del «derecho» de comiso, en titular de un dominio pleno
sobre ese bien o bienes? 110 .

Quiza alguien piense que los graves problemas e injusticias
que implicaba la propia f6rmula se solucionaron acudiendo a los
tribunales . Yo me atrevo a aventurar que a muchos censatarios
les ocurri6 to mismo que a los litigantes a que alude Mateo Ale-
man en su Guzmdn de Alfarache: que no se les hizo «justicia»
por no disponer de ofuerza y dinero con que seguirla», por en-
frentarse a oopositor poderoso» o por caer en manos de jueces
con leyes del encaje» '6' .

Finalmente, quiero senalar que contra los arbitristas, que en
su epoca, y contra algunos historiadores, que en la nuestra, de-
nunciaron y han denunciado, respectivamente, los pemiciosos
efectos del censo consignativo, se ha levantado recientemente la

159 . Sobre e1 «hambre de tierras» en la citada centuria, veanse, entre otros,
Carmelo VINAS Y MEY, El problema de la tierra en la Espana de los siglos
XVI-XVII, C.S .I .C ., Madrid, 1941, pp. 13 y ss . ; Gonzalo ANES, Las crisis agra-
rias en la Espana Moderna, 1 a ed ., 1 a reimp, Taurus, Madrid, 1974, pp . 92 y
ss . ; Juan REGLA, aLa epoca de los tres primeros Austrias», en Histona social y
econ6mica de Espana y Amenca, 111, Vlcens-Vives, I .a ed ., 4 .a reed . Barcelona,
1982, pp . 24 y ss.

160 Vease to que escnbia Juan de Medma en relaclon con el comiso por
falta de pago de las pensioner- «Unde stat, fundum censualem valere quatuor
milia ducatorum: et censum ibldem constitutum esse parvum, puta levandl annue
unum ducatum pro 30 aut 20 ducatls emptum. Et fieret ut per non solutionem
penslonis, censualista totum fundum Illum sibs acqulreret loco 20 ducatorum,
quae pro censu tradiderat, quod est exorbitantissimum» (De rebus per usuram
acquisitis, Salamanca, 1550, p. 170) .

161 . Guzm6n, pp. 119-121 .
Conviene aclarar que oley del encaje» era ola que no esta escnta, sino que

se le pone al Suez en la cabeqa y, sin aver texto m doctor a queen arrimarse, la
executa» (S . de COVARRUBIAs, Tesoro, voz «caxa))) .
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voz de Jer6nimo L6pez-Salazar Perez, quien considera que ese
censo constituyo una «autentica bendicion» en la Castilla del An-
tiguo Regimen 161 .

162. Asi to dijo expresamente en el Coloquio celebrado en la Universidad
Complutense sobre ((Carlos III y su Siglo» (la noticia ha sido transmitida por
Bartolome BENNASSAtt en ((De nuevo», p. 81) y asi se deduce de su obra Estruc-
turas agrariasysociedad rural en La Mancha (ss . XVI-XVII) (Instituto de Estu-
dios Manchegos, Ciudad Real, 1986). He aqui unos parrafos bien significativos
de esta obra : «Pocos contratos han sido tan denostados a to largo de la historia . . .

No podia faltar en un estudio de historia agraria una referencia a este pro-
blema (a los censos) que, segun creemos, resulta imprescmdible replantear Des-
de que los arbitristas . . . lanzaron sus dardos contra este mstrumento de credito
privado hasta nuestros dias, salvando algunas excepciones, los censos al quitar
han gozado de mala prensa . . .

. . . estas impresiones . . . proceden en gran medida de la lectura de obras de la
epoca. Afortunadamente, desde los trabajos de Bartolome Bennassar una serie de
historiadores ha descendido a la realidad documental concreta . . Es por este ca-
mmo, el estudto serial de los contratos de censo, por el que podran confirmarse
o desecharse, en todo o en pane, los puntos de vista de los autores de los siglos
xvi, xvu y xvw y nunca por la repetici6n, sin mas de dichos ataques.

Nos Ilam6 la atenci6n que los arbitristas . . . centraran,sus criticas principal-
mente en los censos -que eran los prestamos de interes mas bajo-y no ataca-
ran con las mismas energias . . . otros tipos de creditos a los que si cabe calificar
de usurarios. . .

Desde nuestra perspectiva actual, el censo al quitar . . . no es, m mucho me-
nos, un prestamo usurano. En nuestros dias, Zque mas podriamos pedir que un
credito hipotecano de bajo mteres, sin plazo de amortizac16n fijado de antema-
no . . . y que su principal se devuelve cuando desea el prestatario? . . .

Para reordenar el problema tenemos que decir. . . que los censos al quitar no
se tomaban s61o para actividades agricolas. . .

Con respecto a (dichos censos) . . los alegatos de . . (los) autores van dirigidos
contra el dano que estos pueden ocasionar a los prestatarios campesinos, pero
tambien, y sobre todo, contra quienes colocaban su dinero de esta forma. Los
agraristas contemplaban con rabia c6mo aquellas personas que tenian capacidad
econ6mica suficiente para invertir en el campo. . . preferian, en lugar del riesgo,
la seguridad de los censos . . .

Para terminar, no quisieramos dejar de apuntar una hip6tesis que tiene visos
de verosimilitud . Segun creemos, en la critica a los censos . . . hay tambi6n un
problema psicol6gico de valorac16n social . Todavia hoy a determmados sectores
les parece escandaloso que la banca gane dinero, todavia esta mal visto que
alguien coloque su dmero a plazo fijo, si para ello tiene que vender una empresa,
aunque esta no le de mas que perdidas . Si en nuestros dias, case dos siglos
despues de la Revoluci6n francesa, tras un desarrollo sin precedentes de las
actividades financieras, hay quienes piensan que las ganancias obtemdas de los
prestamos no son licitas, Zque no pensarian los hombres del siglo xvu?
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Mi opinion, por supuesto, no coincide con la de Lopez-Sala-
zar . El hecho de saber que alli y entonces hubo censatarios que
se vieron obligados a otorgar documentos como el estudiado en
este trabajo basta para sumar mis lamentaciones a las de tales
arbitristas e historiadores -diciendo, con ellos, que todo to que
adquirian con su sudor los agricultores to consumian oen la voraz
polilla de los censos» '6' ; que estos, aparte de ser ouna carcoma
que de dia y noche esta royendo» '6°, favorecian el proceso de
concentracion territorial '65, significaban un perjuicio para la eco-
nomia'66 o eran ola peste y perdicion de Espana»'6'- y para
anadir a estas lamentaciones, por cuenta propia, un larguisimo
etcetera.

ALICIA FIESTAS LOZA

El censo al quitar fue, segun pensamos, el instrumento menos malo de fi-
nanciaci6n de la agricultura, de la ganaderia, de la construccion y ampllaclon de
viviendas y de tantas otras actlvidades productivas, pero tamblen y por desgracia
se empleo para comprar mercedes, villazgos, regimientos, para dotar conventos
y para gastos suntuanos. Estos censos si fueron negativos. . .» (pp. 609-616).

De estas palabras se desprende que Lopez-Salazar no sabe en que consistia
ni que problemas planteaba la usura en las cltadas centurias . Por ello, no es de
extranar que, entre otras cosas importantes, no entlenda la poslclon de los arbi-
tristas . Ademas, para comprender que era, c6mo se configuraba yque slgnificaba
el censo hay que manejar no s61o los documentos sino tambien la legislaci6n y
la doctnna de los doctores, que, durante el Antlguo Rbgimen, trataron de dlcha
instituci6n .

163 . Pedro FERNANDEZ NAVARRETE, Conservactdn de Monarquias y Dis-
cursos poiticos, Edlcion y Estudlo prelimmar de Michael D . GORDON, Instltuto
de Estudlos Flscales-Mlnisteno de Hacienda, Madrid, 1982, p . 322 .

164 Lope de DEZA, Gobterno politico de agricultura, Edic16n y Estudio
prellmmar de Angel GARCIA SANZ, Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana-So-
ciedad Estatal Quinto Centenario -Antom Bosch, editor- Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1991, p. 57 .

165 . C. VNAS Y MEY, El problema, p . 52
166 . F . CHACON JIMENEZ, Murcia . , p 232 .
167 . Martin GONZALEZ DE CELLORIGO, Memorial de la politica necesaria y

citil restauraci6n a la reptiblica de Espana, Edici6n y Estudio preliminar de Jose
L . PEREZ DE AYALA, Instituto de Cooperacion lberoamericana-Socledad Estatal
Quinto Centenario-Antom Bosch, editor-Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1991, p. 72 .
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