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LA DOCTRINA DE DOMINGO DE SOTO
SOBRE EL CENSO CONSIGNATIVO

Suwaio . 1 . Introducci6n . 2 . La doctrina de Soto : 2 .1 . Concepto y clases
de censo . 2.2 . La licitud de la =compraventa= de censos, del pacto de
retro aiiadido a dicha ocompraventa= y de los censos personales . 3 . Con-
clusi6n

1. Uno de los problemas mas debatidos en la Castilla del
Quinientos fue el del censo consignativo . Censatarios, censualistas,
juristas, te6logos : todos manifestaron su parecer acerca de dicha
instituci6n . Los censatarios decian que aquel censo ponia en pe-
ligro sus haciendas. Los censualistas sostenian que, dadas la insu-
ficiencia y la inobservancia de la regulaci6n legal, las que estaban
amenazadas eran sus rentas . Los juristas se inclinaban hacia los
unos o hacia los otros, segun sus propias convicciones o, to que
era peor, segtan sus propias conveniencias. Y los te6logos se desvi-
vian por explicar que por encima de los intereses materiales de
las personas se hallaban unas almas cuya salvaci6in estaba hipote-
cada por la practica (o, en su caso, por la defensa) de un censo
que, en la mayoria de las ocasiones, se parecia extraordinariamente
a una figura reprobada por la Iglesia, o sea, a un prestamo a in-
teres' .

Entre estos personajes del siglo xvi se situ6 un te6logo-jurista,
Domingo de Soto, cuya interesante doctrina sobre la debatida ins-
tituci6n merece ser rescatada del olvido 2. Pues bien, precisamente
de esa doctrina tratan las piginas que siguen .

1 . El Dictionnaire de Th6ologie Catholique contiene una sintesis, aceptable
en lineas generales, de la formaci6n de la doctrina eclesiistica sobre dicho
prdstamo. Sus autores son A . BERNARD, G. L .$ BRAS y H . Du PASSAGE (voz
Usure, XV,2, Paris, 1950, col . 2316-2390) .

2 . Domingo de Soto naci6 en Segovia en 1495 . En esta misma localidad
curs6 los estudios primarios . En 1513-14 comenz6 los de Artes, graduandose
de bachiller en la Universidad Complutense en 1516 . Mas tarde se traslad6 a
Paris . All{ estudi6 Teologfa y se hizo maestro en Artes . Tras su estancia en
aquella ciudad, nuestro autor volvi6 a Alcala, ingresando en el Colegio de
San Ildefonso . En 1520 verific6 los reglamentarios ejercicios de tentativa
para bachiller en Teologia, dedicando los cuatro aiios siguientes a la obten-
ci6n de los correspondientes grados de licenciado y maestro .
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2. Soto estaba muy preocupado por los censos . El conocia
perfectamente to que ocurria con los mismos en la realidad coti-
diana y sabia tambidn que los doctores habian sembrado la con-
fusi6n en la materia, dando mas opiniones quam res exigit 3. Por
ello quiso clarificar el panorama. Y para ello nada mejor que
comenzar por el principio, es decir, por definir la discutida ins-
tituci6n .

2.1 . Censo, en opini6n de Soto, es el derecho de percibir una
pensi6n en dinero, en frutos vel re aliqua vtili. Este censo puede
constituirse de dos maneras: reservativamente, cuando una perso-
na da a otra una cosa suya, reservandose el derecho de percibir
cada afio partem quampiam; o consignativamente, cuando una
persona, reteniendo sus bienes y el use de los mismos, consignat
a otra una pensi6n determinada, que se obliga a pagar cada mes
o cada ano.

Pero Soto no queria tratar del censo reservativo, que no estaba
muy en uso, sino del consignativo, que se hallaba muy extendido
in republica. Y no andaba descaminado nuestro autor : basta echar
una ojeada a los protocolos notariales del siglo xvi para compro-
bar que un gran ntamero de los mismos se refieren a censos de
la segunda especie mencionada .

Ahora bien, los protocolos demuestan asimismo (y esto tampoco
to ignoraba Soto) que, en Castilla, los censos consignativos reves-
tian muy diversas formas . Por eso decia el te6logo-jurista que ex

En 1524 la vida de Soto cambio de rumbo al recibir, en Burgos, el hiabito
de Santo Domingo . En julio del siguiente afio hizo su profesi6n religiosa .
Posteriormente se traslad6 a Salamanca, donde, en un primer momento,
ensen6 Teologia en los claustros dominicanos . En el Curso 1531-32 pas6 a la
Universidad salmantina, sustituyendo a Vitoria que por aquel entonces se
hallaba enfermo . Una vez declarada vacante la catedra de Visperas de la
citada universidad, por muerte del titular (Bernardino Vazquez de Oropesa),
nuestro te6logo se present6 a ella, adqtliridndola en propiedad . En 1545 el
ilustre dominico fue enviado al Concilio de Trento, participando en el
mismo con un doble caracter : como te6logo del emperador Carlos V y como
representante del General de su Orden . AI volver a nuestro pats, Soto fue
requerido para intervenir en asuntos importantes, relacionados con la In-
quisici6n y con la incorporaci6n de las Indias a la Corona de Castilla . En
1555 Soto obtuvo su jubilaci6n como catedratico . Cinco anos despu6s muri6
en su convento de Salamanca (Sintesis biogrcifica de Domingo de Soto, in-
cluida en el tratado De Iustitia et lure de dicho autor -I, Instituto de Es-
tudios Politicos, Madrid, MCMLXVIII, XIX y ss.- y debida a Venancio Die-
go Carro) .

Sobre la posici6n de Domingo de Soto (y, en general, de los miembros de
la «Segunda EscolasticaD) dentro del pensamiento Qiusprivatista espanol=,
vdase el interesante trabajo de Lnt .ixne ABAnft, Jesus : Anotactones histort-
cistas al jusprivativismo de la Segunda Escoldstica, en La Seconda Scolastica
nella formazione del Dir:tto privato moderno . Incontno di studio, Firenze,
16-19 ottobre 1972, Milano, Giuffr8 Editore, 1973, 303-375 .

3 . De fustitia et lure, 1556, L.Vl, q.V, a .1,565 .
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parte fundamenti in quo constituitur habia censos reales (esto es,
constituidos sobre una cosa) y personales (o sea, constituidos so-
bre una persona) ; que ex parte rei quae recipitur los censos po-
dian ser fructuarios (aquellos cuya pension se pagaba en granos
o en algun otro fruto) o pecuniarios (aquellos cuya pensi6n se pa-
gaba en dinero) ; que tambien se conocian censos ciertos (en los
cuales estaban senalados los frutos o el dinero) e inciertos (en los
cuales estaba senalada solamente una cuota de los frutos); que, de
otro lado, existian censos perpetuos y temporales, establecidndose
los ultimos por un niumero determinado o indeterminado de anos;
y que, ademas, podian constituirse censos redimibles e irredimi-
bles 4 .

2.2 . Una vez fijados el concepto y ]as distintas clases de cen-
sos, la primera cuesti6n importante a dilucidar era la de la licitud
de la compraventa de los mismos . Para Soto, esa licitud era incues-
tionable. Veamos, pues, las razones que dio para justificar su
posicibn .

Si se admite que una persona puede donar sus bienes -escri-
bia- tambien deberi admitirse que esa persona pueda donar una
parte determinada o indeterminada de los frutos de tales bienes,
asegurando el pago vel praefinito tompore, vel certe in perpetutim .
Esto equivalia, ni mas ni menos, a censum constituere.

Y, Zera licito constituir ese censo per contractum venditionis? 5,
La pregunta no carece de sentido si tenemos en cuenta que, en

1276, Enrique de Gante critic6 duramente la compraventa de
censos vitalicios y perpetuos por considerar que la misma no era
sino un pr6stamo usurario encubierto 6 y que las criticas de Gan-
te habian producido un gran revuelo entre los doctores 1. Pero Soto
no estaba de acuerdo con Gante: si a una persona -argumentaba
el dominico- se le permite vender sus bienes, ~por qut' no ha de
permitirsele, de la misma manera, vender, en todo o en parte, los
frutos de esos bienes, obligando se vel quotam eorum vel certam
partem soluere ita vt alteri ius vendat exigendi a se eosdem fruc-
tus? 8.

Conviene senalar, sin embargo, que en esta argumentaci6n de
Soto no habia nada original . En efecto, a raiz de las citadas criti-
cas de Gante se abrib un profundo debate doctrinal sobre ]as ven-
tas de censos porque muchos canonistas veian en ellas una puerta

4. De Iustitia , LNI, q.V, a.1,565-566 .
5 . De Iust:tia . . ., L.VI, q.V ., a .I,566.
6 . Quodlibeta, 1518, I, q .39, 24-26; VIII,q.24, 333 .
Sobre Gante, vdase, SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les tWologtens et les

canonistes du XIII " au XVI " siacle, en Etudes d'Histoire du Droit Canonique,
dedides a Gabriel le Bras, 11, Sirey, Paris, 1965, 969-970.

7 . SCHNAPPER, B : Les rentes chez les th6ologiens. . ., 970 .
8 . De Iustitia , L.VI, q.V, a .1, 567 .

41
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abierta a la usura 9. Mas, como muy bien senala Melchiorre Ro-
berti, ale necessity d'ordine economico furono ben piu forti delle
opposizioni dei canonistic '° . Asi pues, como esas practicas bene-
ficiaban extraordinariamente a los campesinos, facilitandoles el
dinero necesario para cultivar y mejorar sus fincas, los autores se
dedicaron a perfilar los requisitos necesarios para la admisidn de
ias mismas . De esta manera, los doctores de la Sorbona llegaron
a configurar 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
funci6n del precio . Esta venta seria licita siempre que dicho capi-
tal se considerara enajenado definitivamente (con Io cual el censo
consignativo quedaba diferenciado del prestamo), que no hubiera
intencibn fraudulenta y que el justo precio se respetara escru-
pulosamente. Y esta teoria fue uninimente aceptada desde las
primeras ddcadas del siglo xiv ".

La compraventa de censos, segun Domingo de Soto, era licita .
Pero, Zera licito tambien el pacto retrouendendi que solia ana-
dirse a la misma?'z. Para entender el motivo del planteamiento
de esta cuesti6n por nuestro autor hay que remontarse en el
tiempo .

Ciertamente, en la centuria antes mencionada la vieja Europa
atraves6 por una dificil situacion economica, ocasionada, entre
otras cosas, por las numerosas guerras que tuvieron lugar en su
suelo. La crisis, como es natural, afectb a los censatarios, quienes,
al ver aumentar el peso relativo de las rentas, amenazaron con
abandonar sus fincas . Ante tal situacibn los censualistas exigieron
o tasas mas elevadas o mejores garantias. Los monarcas, por el
contrario, intentaron favorecer a los deudores, facilitandoles la
liberacidn de sus inmuebles. Simultaneamente las clausulas de re-
denciGn de censos se multiplicaron por todas partes. Y la Iglesia
se vio entonces en una situacidn comprometida : ella, que no
podia desinteresarse de los deudores so pena de faltar «$ sa voca-
tion)), era tambien acreedora ade trop de rentes et de services
annuels pour prendre sans precaution leur defense)) ". ZQue podia
hacer en semejante caso?

9 . Usura equivalia entonces a alogron, abeneficioD o =intertss- (CIAVERO,
Bartolomd : Prohibccidn de la usura y constituci6n de rentas, en, Moneda y
Cr6dito, 143, diciembre 1977, 107) Vase tambien del mismo autor : Interesse :
Traducci6n e incidencta de un ooncepto en la Castilla del siglo XVI, en
Anuario de Htstoria del Derecho Espanol, XLIX, 1979, 39-97) .

10 . Svolgimento Storico del Dtritto Privato in Italia, 2' ed ., 11, CEDAM.
Padova, 1935, 206 .

11 . SCHNAPPER, B.: Les rentes chez les thrsologtens . . , 970-972 .
12 . Soto se ocupa de esta materia en el articulo III de la cuesti6n V

del Libro VI de su tratado De lustttia . .
13 . ScttNAPMR, B : Les rentes chez les thgologiens , 973-974
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El problema se complico at"In mas en 1360, fecha en que Ro-
dolfo IV de Viena autorizo la redencion de los censos perpetuos
en unas condiciones muy ventajosas para los censatarios" . Esta
medida, indudablemente, era perjudicial para numerosas institu-
ciones eclesidsticas . Por ello no es extrano que, muy poco despuds,
Enrique de Hesse y Enrique de Eutin, fundadores de la Facultad
vienesa de Teologia y antiguos doctores de la Sorbona, decidieran
examinar, desde un angulo distinto, la cuestion de los censos .

Estos, en opini6n de ambos autores, eran perjudiciales ya que
podian apartar del trabajo a las capas laboriosas de la sociedad .
Ahora bien los clerigos y los nobles tenian que utilizar dichos cen-
sos para cumplir mejor su altisima misi6n (rezar y proteger a los
cristianos, respectivamente) . Por consiguiente, Ias medidas adop-
tadas por el poder publico en favor de los deudores eran dignas
de alabanza en cuanto afectaran a los censos poseidos por aquellas
capas laboriosas . Pero la redencibn legal de los censos pertene-
cientes a los estamentos privilegiados era una expoliaci6n prohi-
bida por las leyes divina y natural's.

No obstante, los dos doctores formularon una doctrina muy
liberal acerca de los pactos o clausulas de redenci6n. A partir de
entonces las ventas de censor con facultad de redimir fueron
equiparadas a las ventas con pacto de retro (permitidas por la
If-lesia siempre que no encubrieran un mortgage) '6, afirmandose

14 . Sobre esta cuestibn, v6ase, SCHNAPPER, B : Les renter chez les Wolo-
g:ens , 974 . Vase tambi6n, NoONAN, J . T . : The Scholastic Analysis of Usury,
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1957, 156.

15 . Sobre estos autores y sus doctrinal, vd-ase, SCHNAPPER, B . : Les renter
chez les thdologiens , 974975 .

16 . « en la Espaiia cristiana medieval, como en otros paises europeos
-dice Luis G . de Valdeavellano- se practic6 por to menos desde la segunda
mitad del siglo xi, que sepamos, el prestamo de dinero mediante la entrega
en prenda por el deudor al acreedor de una finca rustica, cuyos frutos per-
cibidos por el segundo o bien servian para la amortizacidn del capital pres-
tado (prenda viva, vifgdge), o bien no sucedia asi y el acreedor, ademas,
de percibir los frutos durante el plazo fijado para la redenci6n del debito
por el deudor, tenia que ser al terminarse dicho plazo integramente reem-
bolsado del capital que prestb (prenda muerta, mortgage), con to cual la
suma prestada con la garantia de la prenda inmobiliaria producia, en reali-
dad, al acredor el interds representado por la percepcidn de los frutos du-
rante el tiempo en que disfrut6 de la prenda . . .= (Curso de Historia de [as
Instituciones Espanolas, 4' ed, Ed. de la Revista de Occidente, Madrid,
1975, 298-299) . Vitg6ge y mortglge son estudiados mdas ampliamente por el
mismo autor en otro trabajo (Sobre la prenda inmob=liaria en el Derecho
espanol medieval, incluido en Estudios medievales de Derecho privado, Uni-
versidad de Sevilla, 1977, 364-386) .

El mortgage -que adquirib gran importancia, ya que era -pour les la5-
ques et pour le abbayes un moyen commode et sans risques de placer leurs
capitaux la valeur de l'immeuble ctant toujours sup6rieure au montant du
pret* (OURLIAC, PAUL y MALAFOSSE, J. DE : Les Obligations, Presses Universitai.
res de France, Paris, 1961, 245)- fue prohibido por el papa Alejandro III
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que las mismas serian licitas siempre que aquella facultad fuera
un puro favor acordado por el acreedor- censualista y no impli-
cara ninguna disminucibn del precio t'.

La doctrina de Hesse y Eutin no convencib a los miembros de
a1gunas brdenes religiosas . Segtin nos cuenta Schnapper, el prior
de la Cartuja de Colonia se dirigib al Concilio de Constanza a fin
de que este se pronunciara sobre los censos constituidos con fa-
cultad de redencidn por el deudor. El Concilio no adopt6 ninguna
soluci6n pero provoc6 una consulta de doce doctores quienes, casi
por unanimidad, se manifestaron en favor de la licitud de tales
censos en tanto en cuanto no hubiera intencibn fraudulenta, (de
remboursement se fasse au prix de constitution), y dicha facultad
no entranara una rebaja del precio Is.

Pero la controversia sobre los censos no tardb en plantearse
de nuevo. Y es que, so pretexto de usura, muchos censatarios se
negaban a pagar las pensiones, causando asf graves perjuicios a
los acreedores «eccldsiastiques ou civilsn'9. El papa Martin V de-
cidiG acabar con la controversia y por la bula Regimini universalis,
expedida en 1425, declar6 licitos los censos que se consignaran
expresamente sobre bienes inmuebles, cuya constitucidn se hiciera
mediante el desembolso efectivo de una cantidad determinada in
pecunia numerata y que fueran redimibles libremente --en todo
o en parte- por el censatario m.
A pesar de la declaracibn pontificia, acertains espritso, sobre

todo en Alemania, se sintieron insatisfechos 2' . Por eso el nuevo
papa Calixto III, mediante la bula Regimini universalis de 1455,
declare licitos iurique conformes unos censos que se habian some-
tido a su consideracibn y que estaban sujetos a las siguientes con-
diciones :

J .a EI censatario designaba algitn inmueble productivo sobre
el cual se consignaba la pensidn.

2.a El censualista pagaba inmediatamente un precio justo, va-
riable segtin las dpocas, en dinero contante .

3.a El bien designado era el ttnico que respondia de dicha pen-
sion. Por to tanto, no quedaban obligados ni la persona ni los res-
tantes bienes del censatario .

(X, 5,XIX,1) . Aquilino ICLEsIA se ha ocupado extensamente de los efectos do
dicha prohibicibn (Las garantias reales en el Derecho Histdrico Espanol. 1
La prenda contractual : desde sus origenes hasta la Recepci6n del Derecho
comun, Monografias de la Universidad de Santiago de Compostela, 1977,
263 y ss .

17 . SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les thiologiens . . ., 975 .
18 . Les rentes chez les thdologiens . ., 976 ; CHOUPIN, L . : voz Calixte III,

en Dictionnaire de Th6ologie Catholique, 11, 2, Paris, 1923, col . 1359 .
19. CHOUPIN, L . : Calixte 111 . , col . 1359.
20. Extravagantes communes, 111,5,1 .
21 . CHOUPIN, L . : Calixte 111, col 1359
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4.a El censatario quedaba facultado para redimir el censo, en
todo o en parte, a su voluntad, sin que el censualista pudiera
constrenirle a ello .

5.a Cuando el inmueble gravado perecia, total o parcialmente,
el censo se extinguia o sufria una reduccibn proporcional, respec-
tivamente.

6.a La pension no excedia en ningtan caso del valor de los fru-
tos de aquel bien, siendo pagadera normalmente por anualidades 21 .

A finales del siglo xv y en la primera mitad del siglo xvi la
expansidn demogrAfica y las consecuencias de los grandes descu-
brimientos geograficos 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 consignativos 2' .
Y asi, en la Universidad de Tubinga, Gabriel Biel, sin anadir

nada nuevo a la consideracibn del censo como «a right to money
from a fruitful base)), defendib tantas especies del mismo que «he
must be counted a powerful supporter for the position that most
credit transactions can be analyzed as lawful census, 2°. De esta
manera, Biel admiti6, entre otros, el censo redimible a voluntad
del censualista.

Este censo, segtin Biel, era licito porque la clausula de redencion
no alteraba ni el precio, ni la mercancia, ni el caracter del con-
trato 25 . No obstante, podia ocurrir que el censualista decidiera
exigir la redencibn del censo una vez transcurrido un plazo deter-
minado, recibiendo asi ademas del capital inicialmente entregado
las pensioner correspondientes . Por ello el censo consignativo
quedaba asimilado al pr6stamo a inter6s .

Para evitar tal asimilacidn, Conrado Summenhart, discipulo
de Biel, adoptfi, como escribe Noonan, «a revolutionary stand D 21 .
Ciertamente, para Summenhart el prestamo existia fnicamente
cuando una persona quedaba obligada a restituir a otra una cosa
del mismo genero que la entregada por esta ultima . Y como en
el censo consignativo, a su juicio, la contrapartida del capital no
era dinero sino algo de diferente g6nero (es decir, el derecho a
exigir una renta), ambas figuras -prestamo y censo- no eran
equivalentes r' .

22 . Extravagantes communes, 111,5,2 .
Sobre esta bula, v6ase CHOUPIN, L : Calixte Ill . ., col . 1360
23. SCHNAPPER, B . : Les renter chez les th,4ologiens , 983-984
24 . AIOONAN, J . T . : The Scholastic , 231 .
25 . Vase, NoONAN, J . T . : The Scholastic , 232 .
26. The Scholastic. , 233 .
27. aSi conmutatio pecuniae pro praedicto temporali reddltu pecunlario,

vel alio, ideo non esset mutatio : quia, scilicet redditus, pro qui fit conmu-
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De otro lado, como expresa Schnapper, equiparando el censo
redimible a la venta con pacto de retro, Summenhart pudo «va-
lider des conventions assez variees», de las cuales algunas eran
temibles para los deudoresn: siguiendo el camino trazado por
Biel, Summenhart manifestaba que puesto que el censualista estaba
facultado para comprar censos perpetuos, la posibilidad de re-
dencibn era una gracia que el mismo concedia al censatario, pu-
diendo modificarla a su voluntad y, por to tanto. limitarla en el
tiempo . Y la cldusula en que se plasmara aquella posibilidad dis-
minuiria mas o menos el valor del censo segtan fuera perpetua o
temporal porque mientras mayor fuera el perjuicio sufrido por el
censualista menor seria el precio de aqucl ".

Y en relaci6n con la misma cuestion Jean Mair defendid la
tesis de que en la venta con pacto de retro (a la cual, como sabe-
mos, se asimilaba el censo redimible) habia que diferenciar dos
contratos en sentido contrario. La conclusion a que queria llegar
Mair era clara: como cada uno de estos contratos tenia que respe-
tar el justo precio del momento en que se celebrara, las posibles
diferencias entre el precio de constitucion y de redencibn del
censo (es decir, entre el capital entregado por el censualista y el
capital restituido por el censatario) era completamente licita'0 .

La influencia de estas doctrinas en Soto fue grande . Y asi,
nuestro dominico decia que era licito, sin que en ello hubiera vsurae
saporem, comprar censos con pacto de retro constituto tempore,
tam illo, ante quod non sit venditori redimendi facultas . quam illo
citra quod, si non redimatur nulla fiat reliqua vltra redimendi fa-
cultas : sed census maneat perpetutts . Para 6-1, esta conclusion no
se oponia a las bulas Regimini universalis de Martin V y Calix-
to III : afirmar to contrario supondria deducir una negacidn de
una afirmacidn . Y para reforzar su posicidn, Soto manifestaba :
si se puede comprar un censo perpetuo, en el cual se priva al
censatario de toda facultad para redimirlo, tambi6n se podri£ con-
ceder esta misma facultad por el tiempo que acordaren el censua-
lista y el censatario . Ello, a su entender, se confirmaba porque la
carga de venderlo de nuevo que se imponia el censualista -quoties
alteri libuerit- era valorable en dinero y por esta razhn dicho
censualista to adquiria en menor precio que si to comprara para
siempre. Y obligar al censatario a que no pudiera comprarlo antes
del tiempo fijado no significaba otra cosa que aliviar la carga
del mismo censualista. Por consiguiente, el censo habia de valo-

tatio non est res eiusdem generis cum pecuma data . Et sic non est mutatio,
etiam non est usuraria mutatio . . .a (De contractibus licitis atque ilicitis, 1580,
q . 80, conc . 2, 363) .

28 . Les rentes chez les thdologiens. . ., 985 .
29 . De contractibus , q . 83, cone . 8, 420 ; q . 84, conc . 1, 434.
30 In quatuor sententiarum quaestiones, 1521, dist . XV, q . 43, 116
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rarse en un precio mayor quam si integra libertas venditori relin-
queretur. Y si se aumentaba el precio en to justo no se cometia
vsura. E incluso en el caso de que el precio fuera menor de to
justo tampoco habria usura sino iniustitia ".

Con estos razonamientos Soto daba luz verde a unas clausulas
segun las cuales la redencibn del censo habia de efectuarse dentro
de un plazo establecido. No he encontrado hasta ahora ningun
documento en que se recojan clausulas de este tipo, pero el inte-
res que demuestra Soto por ellas en su tratado De lustitia et lure
(y nuestro autor escribib su obra para combatir la iniustitia que
to his pactis atque conuentis cometian los hombres y no por el
mero deseo de teorizar) 11 asi como la inclusion de las mismas en
los formularios juridicos (que, como ha destacado, entre otros,
Juan Antonio Alejandre, constituyen uno de los medios mas im-
portantes para conocer el Derecho realmente vivido) " demuestran
que dichas clAusulas no eran desconocidas en la Castilla del si-
glo xvt.

De esta manera, en un modelo de «finiquito de impusicion de
censo» que aparece en la «Suma de notas copiosas muy sustancia-
les y compendiosas segun el vso y estilo que agora se vsa enestos
reynos», debida a Juan de Medina, se dice to siguiente:

« entre las condiciones del dicho censo auia vna que dezia
que si dentro de tantos anos contados desde tal dia . . .diessedes
e pagassedes al dicho fulano o a quien por el to ouiesse de auer
por la quitacion del dicho censo tantos marauedis de la moneda
vsual : e de to que deuiessedes de to corrido por rata que fuesse-
des libre e quito del dicho censo vos e vuestra muger y herede-
ros ".*

A simple vista podria pensarse que el censatario se compro-
metia a redimir el censo en el plazo establecido de acuerdo con el
censualista pero en la realidad era este -o sea, la parte mas fuer-
te- el que imponia dicho plazo. Y un censo en el que el censua-
lista, una vez transcurrido el termino correspondiente, podia exi-
gir la devolucion del capital entregado y percibir, incluso, algo mas
que ere capital (las pensioner ya pagadas o las que se debieran en
el momento de la redencibn), Zen qu6 se diferenciaba del prestamo
a inter6s?

31 . De Iushtia , LNI, q.V, a Ill, 573-574.
32. Asi to dice expresamente en el prblogo al Libro VI de su tratado

De lustitia . . .
33 . El Arte de Notaria y los Formulartos, en Revista de Historia del

Derecho, 11-1, 1977-1978, 196 .
34. Ed . de 1538, XVIII .
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Tampoco habia muchas diferencias entre el prestamo y el censo
personal y, sin embargo, dicho censo se consider6 licito por la
Santa Sede en un momento de influencia ahumanista,> 35 y, mAs
tarde, por Domingo de Soto . Veamos, pues, c6mo y por qu6 se
(leg6 a la admisi6n de esta licitud.

Desde el siglo xtv, los censos, tal y como habian sido configura-
dos por la doctrina que ya conocemos, se mostraron insuficientes
para satisfacer las necesidades del credito en ciertas ciudades
(Barcelona, Venecia, etc.) en las que, por circunstancias de muy
diversa indole, el dinero corria en abundancia . No es extraiio, en
consecuencia, que dichas ciudades utilizaran en los emprdstitos
ptiblicos y privados unas f6rmulas mucho mas progresivas que las
usadas en otros lugares europeos . Este progreso habia sido faci-
litado por la penetraci6n de la hipoteca romana, garantia acceso-
ria de una obligaci6n principal. Un ejemplo de ello to constituyen
los censales practicados en los territorios de la Corona de Aragcin,
que no necesitaban consignarse expresamente sobre un inmueble
del deudor y que, por to tanto, se aproximaban al prdstamo, que
era tambien un derecho personal-16 .

La cuesti6n de los censales fue planteada al Concilio de Cons-
tanza. Este no dict6 ninguna resoluci6n pero uno de sus miem-
bros, Jean Gerson, se ocup6 de dicha cuesti6n, iniciando asi el
debate sobre las famosas orentas aragonesas» 3' . Y en 1452, el papa
hlicolas V (a quien Alfonso V de Arag6n le habia expuesto el pro-
blema que esas rentas provocaban en sus reinos) admiti6 la exten-
si6n a Sicilia de las venditiones annualium censuum quae mortua
nuncupantur, que se consignaban especialmente sobre inmuebles
vel etiam generaliter super omnibus bonis -aceptando asi la hi-
poteca general «que practicamente convertia al censo en personal,

35. CLAVERO, B . : Prohzbicidn . . ., 126 .
36 . SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les thdologiens . . ., 978 y ss .
Por su parte, Arcadio Garcia Sanz escribe: aCon un afAan simplemente

descriptivo, puede darse del censal e1 concepto siguiente: es el derecho, ga-
rantizado con hipoteca, de percibir una pensi6n dineraria anual, adquirido
por compra con pacto de retro. . El derecho de crddito al cobro de la pen-
si6n no ofrece particularidades : es un derecho de vencimientos peri6dicos
y de duraci6n indefinida La hipoteca sin embargo ofrece olgunas particula-
ridades, pues, como era corriente en la 6poca en que vive el censal, dicha
hipoteca se constituia frecuentemente con caricter de general. Otra de las
caracteristicas de la hipoteca censal, y es quiza la mis importante, es la de
no garantizar capital alguno, sino s61o una yenta o pensi6n peri6dica, pues
el deudor no podia ser obligado a devolver el capital, dado el caricter vo .
luntario de la redenci6n por pane suya .D (EI censal, en Boletin de la So-
ciedad Castellonense de Cultura, XXXVII, 4, 1961, 286-287) .

37 . SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les thgologiens . . ., 981 .
La posici6n de Gerson sobre el tema tratado puede verse en Opera omma

111, 1726, col . 186 y ss
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no consignadon m- y aprobb, incluso, Itn expediente preestablecido
(instrumentum gratiae o carta de gracia) de devoluci6n del capi-
tal ".

Como se recordari, los papas Martin V y Calixto III -en 1425
y 1455, respectivamente, y mediante dos bulas que llevaban el
mismo nombre (Regimini universalis)- habian declarado la lici-
tud de los censos consignados sobre inmuebles determinados .
Pues bien, la aparente contradiccibn entre esas bulas y la Sollicitu-
do pastoralis de Nicolas V fue salvada por la doctrina, interpre-
tAndose que las Regimini universalis no determinaban las condi-
ciones «dans lesquelles le cens doit etre etabli» sino que aproba-
ban llanamente «1e cens 6tabli dans les conditions proposdes dans
I'esp&e, sans les d6clarer obligatoires,> "° .

Esta interpretacibn no fue unAnimemente admitida en nuestro
pals . De esta manera, Bartolome Carranza insistia en que para
que el censo fuera lfcito se necesitaba, entre otras cuestiones, que
el mismo estuviera consignado especialmente sobre algun inmue-
ble, porque si universa alia bona cum persona vendente obligan-
tur. . . iam destruitur emptio, et venditio, et est oppignoratio, et fit
contractus usurarius 4' .

Domingo de Soto rechazaba esta opinion de Carranza y adver-
tia que las condiciones exigidas por el arzobispo para que los cen-
sos no fueran usurarios no constaban como necesarias en las
buIas Regimini universalis. En realidad -continuaba Soto- alli
se mencionan solamente los censos reales, quos Bulla approbat,
pero no se alude a los censos personales, quos non subinde re-
probat ^2 .

Mas, aparte de 6ste, ~qu6 otro argumento utilizb Soto para
justificar los censos personales?

Todo censo real -explicaba- lleva aneja una personalem
obligationem; asi, aunque desaparezcan las cosas permanece la
obligacion en la persona. Por ello, los bienes sobre los que recae
el censo non tam rei venditae rationem habent quam pignoris
atque hypothecae qua venditoris fides firmatur . Esto significaba
que el censo era una simple «obligacibn personal)) y que la con-
signacibn de la pension sobre una heredad otorgaba al censualista

38 . CuwERo, B . : Prohibici6n . . ., 126 .
39 . La bula de 1452 referente a las arentas aragonesaso, que lleva el titulo

de Sollicitudo pastorales y que no fue incluida en las Extravagantes, dado
que contradice las otras bulas sobre la materia (CuVFRo, B : Prohibici6n ,
n 41 de la p6ag . 126), esO recogida en SCACCIA, Segismundo : Tractatus de cb-
merciis, et cambio, MDCLXIV, 492-493 .

Sobre los problemas planteados por dicha bula, veanse, entre otros, NANT,
Cesare : Storia del Diritto Privato Italiano, Ristampa anastatica, 1972, Cisal-
pino-Goliardia, Milano, 356 ; NoONAN, J . T . : The Scholastic , 160 y ss ., 247 .

40 . CxoupiN, L . : Calixte III . . ., col . 1361 .
41 Summa Conciliorum, 1549, 618
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un derecho real accesorio puesto que se constituia para garantizar
esa «obligacibn personal)) . Como senala Schnapper, «aucun theolo-
gien n'avait encore rapprochts A ce point la rente du pretU". Los
te6logos, ciertamente, no . Pero si to habia hecho en Francia el
romanista Guy Pape °° . Y tambidn en Castilla sostuvo un punto de
vista similar al de Soto un buen conocedor del Derecho romano :
Diego de Covarrubias 45 .

De la anterior afirmaci6n, Soto deducia una importantisima
consecuencia: los censos podian establecerse no s61o sobre bienes
ciertos y determinados sino tambitsn sobre bienes inciertos e inde-
terminados, o sea, sobre cualesquiera que el censatario tuviera o
pudiera tener en el futuro : eo quod obligatio in personam resolui-
tur. A su juicio, en esta clase de negocios no existia vsura. Y si
el precio era justo tampoco habia iniustitia ^6

Al lanzar estas ideas, Soto no hacia sino justificar la realidad
castellana : una realidad que siempre iba por delante de la doctrina .

Ciertamente, una condici6n que se imponia frecuentemente a los
censatarios de Castilla era la de responder del censo no ya con el
inmueble especialmente gravado sino con su persona y bienes :

e me obligo a vos pagar el dicho censo e obligo mi persona

e bienes a to pagar, e espresamente obligo e ipoteco los dichos
heredamientos susodichos e declarados . 'T *

En principto, la finca especialmente gravada era la que reshun-
dia de la deuda y la clausula de consignaci6n general tenia un
valor subsidiario: si el producto de dicha finca era menor que to
que tenia que pagar el censatario, este respondia con aquellos
bienes . Ello suponia un perjuicio para el censualista quien prefe-
ria dirigirse, sin enojosas esperas, contra cualesquiera bienes del
deudor . Y fue la practica notarial la que encontr6 la soluci6n al
problema, insertando en los documentos referentes a censos una
clausula redactada de esta (o de parecida) manera :

Qlten con condition que los bienes sobre que vos constituimos
e ponemos el dicho censo e los frutos e rentas dellos, e todos
los otros nuestros bienes muebles e rayzes quantos agora tene-

42 . De Iustit :a , L VI, q V, a I, 570 .
43 . SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les theologzens , 993 .
44. SCHNAPPER, B . : Les rentes chez les thdolog:ens . . ., 993 .
45. gEgo sane -escribia- et si videam frequentissimo omnium consensu

in hanc sententiam itum esse, iure verius esse censeo, annuum reditum etiam
petunia solvendum, etiam cum pacto redimendi, constitui posse solum obli-
gatione personali : absque generali, incerta, speciali, vel certa bonorum, vel
rerum assignatione, et hypotheca" (Omnia opera, I, 1578, 751) .

46 . De lustitia . . ., L . VI, q . V, a . 1, 568 .
47 . Archivo Hist6rico Provincial de Almeria, P " 8, 456 . Este documehto

esti recogido en CABRILLANA CntMR, AlicolAs : Aportaci6n a la Historia rural
de Almeria en el siglo XVI, en Cuadernos de Historca, 7, 1977, 472.
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mcs c de aqui adelante obieremos e poseyeremos esten siempre
y en todo tiempo obligados e ypotecados, e por la presente vos

los obligamos e ypotecamos tacita y espresamente a las pagas e

segundad del dicho censo e al cumplimiento de todo to enesta
escriptura contewdo con que la ypoteca especial no periudique
a la general ni por el contrario sino que ambas valgan e de
ambas juntas o de qualquier dellas por st os podays ayudar y
aprouecharl.a

Afirma Schnapper con relacion a Francia (y to mismo es apli-
cable a Castilla) que dicha clausula constituyo «une reforme ca-
pitalen cuando los escribanos empezaron a incluirla en los docu-
mentos relativos a censos . Todas las obligaciones -senala este
autor- otorgaban a los acreedores «des prerogatives analogues» .
La pension no aparecia ya consignada sobre uno o varios inmue-
bles sino imicamente garantizada ((par des hypotheques» . Los cen-
sos especialmente consignados sobre inmuebles no fueron en to
sucesivo mas que «une survivancen en la teoria de los mismos'9 .

3 . Domingo de Soto, pues, admitid la licitud de la «compra-
venta de censosu y de unas figuras juridicas -los censos redimi-
bles a voluntad del censualista y los censos personales- que, en
la mayoria de las ocasiones, no se diferenciaban del prestamo a
interes sino en el nombre . ZPor que actu6 asi nuestro autor?

Para dar respuesta a esta pregunta hay que volver la vista
hacia el panorama agrario castellano del siglo xvi.

Durante la primera mitad de esta centuria, la agricultura, im-
pulsada, entre otros factores, por la apertura del mercado indiano
y por el aumento de la circulacion monetaria, sufrio una Bran
transformacibn . La enorme demanda de productos agricolas por
parte de America y la posibilidad de conseguir dinero para rotu-
rar nuevas tierras o aumentar el rendimiento de las que ya estaban
en cultivo motivaron la extension de las areas sembradas y el in-
cremento de las cosechas 5° .

Como el pr6stamo a interes estaba prohibido, el unico instru-
mento de credito a traves del cual podian hacer efectiva aquella
posibilidad los agricultores era el censo consignativo . Censo que,
si a veces aparecia como un derecho real de caracteres propios y
peculiares, frecuentemente se manifestaba como un derecho per-
sonal, similar al citado pr6stamo . De otro lado, la nobleza, la

48 . Archivo Hist6rico Provincial de Salamanca, P .* 4610, 889 . El subraya-
do es mio .

49 . Les rentes au XV" siPcle . Histoire d'un instrument de crddit, S.E.V.
P.E .AI ., Paris, 1957, 122 .

50 . Sobre este problema, vdanse, entre otros, Victsts VivFs, Jaime : Htsto-
ria Econ6mica de Espana, Ed . Vicens Vives, Barcelona, 1977, 313 ; Axes, Gon-
zalo : La crisis agrartas en la Espana Moderna, Taurus Ediciones, S . A,
reimpresibn, 1974, 92 y ss
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Iglesia y los burgueses decidieron participar tambi6n en los nego-
cios agricolas, convirtiendose en censualistas . Asi, el sistema de
censos lleg6 a significar para los estratos superiores de la sociedad
castellana to que para la actual significan alas inversiones del
capital en valores p6blicosu. Y para los agricultores, dicho sistema
vino a desempenar una funci6n supletoria de algo sin to cual no
era posible ael desenvolvimiento de su vida econ6mica» : la ob-
tenci6n de fondos 51 .

Pues bien, Soto sabia que los censos consignativos eran impres-
cindibles en la Castilla del Quinientos y tampoco ignoraba que
muchos de esos censos apenas se diferenciaban del pr6stamo a
interds. Mas como alli y entonces corrian aires de intransigencia,
nuestro autor opt6 por una via indirecta (esto es, por la equipara-
ci6n del censo a la compraventa) para justificar to que para un
buen numero de te6logos, de juristas y de te6logos-juristas era
injustificable : la necesidad y la existencia de unos capitales que,
de por si, producian dinero.

Aquella equiparaci6n significaba que el censo consignativo, apar-
te de ser necesario para que cada cual suae familiae prouidet 52,
deberia reputarse ilicito cuando su precio fuera injusto pero no
podria considerarse nunca usurario ya que el precio se pagaba no
s61o por el use de la cosa sino tambi6n por la cosa misma 5' .

Y como el precio del censo era justo cuando la pensi6n guar-
daba proporci6n con el capital s°, y como en el censo redimible a
voluntad del censualista, asi como en el censo personal, el capital
y la pensi6n cumplian, respectivamente, la funci6n del mutuo y
del inter6s, to que en la prAactica hacia Soto era afirmar la licitud
de aquellos pr6stamos cuyos intereses fueran moderados.

Como se ha dicho en las paginas precedentes, los argumentos
en que se bash Soto para justificar la «compraventa de censos»,
los censor redimibles a voluntad del censualista y los censor per-

51 . VINAS Y MEr, Carmelo : El problema de la tierra en la Espana de los
siglos XVI-XVII, C.S .I .C ., Instituto Jer6mmo Zurita, Madrid, 1941, 37-38 .

52. De lustitia . . ., L . VI, q. 11, a II, 543 .
53 . De Iustitia . . ., L. VI, q . I, a . I, 507 .
54 . Asf to admiti6 unanimemente la doctrina . Y las disposiciones realer

fueron bastante explfcitas en este punto concreto, alterando los tipos seglin
to exigieran ]as circunstancias de lugar y tiempo . De esta manera, don Car-
los y dona Juana, a petici6n de las Cortes de Madrid (1534) y Valladolid
(1537) y Toledo (1539), ordenaron que ade aquf adelante no se puedan hacer
censor y tributos al quitar, para que se hayan de pagar en . gdnero de cosas
que no sean dineros: y. . . que en los contratos que hasta aquf se hobieren
hecho y hicieren de aquf adelante, se reduzca el dinero, que se hobicre
dado por e1 censo de las tales cosas, a respecto de catorce mil maravedis
el millar, para que se pague en dinero D (Novisima Recopilaci6n de las
Leyes de Espana, mandada formar por el Senor Don Carlos IV, 1805, X, 15, 3) .
Mns tarde, por diversas disposiciones regias, se regul6 el ajusto precioD no
s61o de los censor al quitar, sino tambi6n de los censor vitalicios (VBase, en-
tre otras, Novisima . . , X, 15, 6)
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sonales no eran totalmente originales yo- que algunos de ellos
habian sido utilizados con anterioridad por autores extranjeros.
Tampoco habia nada nuevo en la aceptaci6n del prestamo con un
inter6s moderado (Calvino, por citar un ejemplo, to habia admitido
anos atras) ss.

55 . Para Calvino, prestar gratuitamente era la actitud mas natural de
aquellos que habfan comprendido que los bienes que posefan constitufan
un simple dep6sito que Dios les habfa concedido para ayudar a los dermas .
En consecuencia, por el aprdstamo de consumoo -que era improductivo
para el deudor que to necesitaba- no debfa pagarse nada . Sin embargo, el
=prdstamo de producci6nn tenfa que ser remunerado yo- que con el mismo
y con su trabajo, el deudor podia obtener beneficios . ZCu51es eran los limi-
tes de tal remuneraci6n? Calvino decfa que no existian reglas objetivas
para fijar el interds, pero que, en todo caso, la determinaci6n de 6ste habfa
de estar guiada por la justicia y por la caridad (IMBERT, Jean : Hestoria Eco-
ndmica (de Los origenes a 1789) . Ed. Vicens-Vives, 3.* ed , 1977, 259 y ss .

La doctrina de Calvino -que, al admitir el prestamo a inter6s echaba
por tierra el fundamento del censo consignativo-- ejerci6 gran influencia en-
tre sus contemporaneos . Y asi, algunos juristas protestantes criticaron a
la Iglesia Cat6lica por negarse a ver en semejante censo un prestamo a
interds. En contrapartida, ciertos autores cat6licos volvieron a examinar
la cuesti6n de los censos, endureciendo )as condiciones exigidas para la
admisi6n de los mismos. Y esta lfnea dura fue seguida tambi6n por el
papa Pio V, queen, mediante la bula Cum onus, expedida en 1569, declar6
usurartos los censos que no recayeran sobre inmuebles fructiferos y deter-
minados, asi como los censos cuya redenci6n no quedara enteramente a
voluntad del censatario (el texto de la mencionada bula puede verse en
SCACCIA, S. : Tractatus. . ., 493-494) .

56 . VERMEERSCH : Pret a interet (cit . por PASSAGE, H . DU : Usere . , col .
2383) .

Conviene senalar, por otra parte, que uno de los principales contradicto-
res de Soto fue de Bartolom6 de Albornoz, quien, en su Arte de los contractor
(Valencia, MDLXXIII, 111), escribfa : aLa tercera doctrina es, que directa
ni indirectamente no puede el senor de el Censo sacar en condici6n, que to
quiten dentro de tanto tiempo, o que no se to quiten en cierto tiempo, o
quc no le puedan quitar menos de tanta quantidad quando se to quitaren,
sino que esto quede en libertad de el Censualista, que pueda quitar to cuan-
do quisiere, y no quando la otra parte tuviere gana Si hai pacto Segundo, con-
tra el primero pacto de retro vendendo, el postrer pacto deshaze a e1 pri-
mero, y por el consiguiente la Venta, y se reduze a Peno . Esta doctrina
no tiene duda, aunque un Tedlogo de estos Retnos, Ilustre por sus escriptos,
se que aconsejo to contrario, y por ser sus doctrinas havidas como de Oraculo,
por su sola autoridad to porfio contra mi, un hombre que se comic de hypo-
cresia . . .n (El subrayado es mfo) . La posici6n de Albornoz en relaci6n con
los censos redimibles a voluntad del censualista es comprensible si se tiene
en cuenta que, en 1569, el papa Pfo V, mediante la bula Cum onus, habia
censiderado usurarios dichos censor (v6ase la nota anterior). Pero to que no
tiene explicaci6n es que Albornoz le censurara a Soto el haber admitido los
citados censor, yo- que el dominico habia desarrollado su doctrina antes de
que Pio V expidiera la mencionada bula .

Otros autores ni siquiera se molestaron en criticar la posici6n de Soto,
sino que se limitaron a ignorarla (valga, como ejemplo de ello, Juan Sala,
que, case en visperas de la subida de los liberales al poder, se ocup6 de los
censor consignativos en su Ilustracidn del Derecho Real de Espana, I, Va-
lencia, MDCCCIII, 320 y s.
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Por ello, el gran merito del ilustre dominico consistib, mis que
en la singularidad de la doctrina expuesta, en la defensa de la
misma frente a todas aquellas personas que, llevadas de un ex-
cesivo celo por la ortodoxia, eran incapaces de comprender que
si en otras dpocas la Iglesia habia condenado el prestamo a interes
porque «aucune valeur i6conomique n'6tait attach6e a la possession
actuelle de 1'argent» 56, la realidad de ese valor en el siglo xvi per-
mitia limitar dicha condena a los prestamos con intereses des-
proporcionados .

ALICIA FIESTAS LOZA
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