
El debitorio : un mecanismo juridico para la
transmision de la propiedad en el Antiguo Regimen

SUmARto: Introduccibn .- ZQue es el debitorio? .- Debitorio y usura~ Debitorios y censales.- Su
use econbmico~ Apendice documental .

INTRODUCCION

La institucion que ahora abordamos ha sido escasamente estudiada por la

bibliograffa y s61o algunos trabajos han constatado su use en la Valencia de la

Edad Modema' . Tampoco las fuentes doctrinales de la epoca se detuvieron

ampliamente en su analisis . Y asf, entre los siglos xvi y xvil unicamente los

juristas Francisco Jerdnimo Le6n y Nicolds Bas, le hicieron algun comentario
aislad02 . Ya tardfamente, a finales del Antiguo Regimen, el pavorde Juan Sala

los recogi6 en su Ilustracion del Derecho Real de Espana como una institucion

que todavfa se utilizaba en la practica contractual3 . Junto a ellos, tedlogos como

M. PESET REIG,M.a FERNANDA MANCEBO, V. GRAULLERA SANZ, aEl senorfo de Alfara del

Patriarca, 1601-1845o,Estudis d'Historia contempordnia del Pats Valencia, 1980,7-60; F. ANDRt:S

ROBRES, Actitudes economicas de la clerecia culta en el Antiguo Rigimen: polttica fenanciera del

real colegio del Corpus Christi de Valencia, Valencia, 1986, pp . 59-68; M. PEsET REIG, Dos ensa-

yos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Madrid, 1988, pp . 261-262 .

2 F . G . LE6N, Decisiones Sacrae RegiaeAudientiae Valentinae, 2 vols ., Madrid, 1620, Oriola,
1625 ; Diversarum causarum quae in Supremo Aragonum Consilio actitatae sunt, Valencia, 1646 .
Las referencias citadas se encuentran en el primer volumen, decisi6n 48, pp . 332-334 ; N . BAs v
GALCERAN, Theatrum iurisprudentiae forensis Valentinae romanorum iurimirifice accomodatae,
2 vols ., Valencia, 1690,1, 12.18 y 19, pp . 192-193 ; y en varios de sus capitulos que recoger¬ a to
largo de este estudio .

3 J . SALA, /lustracion del derecho real de Espana, 2 vols ., utilizo la edicidn Madrid, 1820,
tomo I, p . 341
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fray Miguel Bartolome Sa16n y Juan Gil Trullench to analizaron para conde-
narlo o legitimarlo en un periodo en el que seguia vivo el debate sobre la ini-
quidad de la usura y de todas aquellas figuras juridicas utilizadas para obtener
rentabilidad econ6mica al dinero : cambios secos, censales, violarios, etc 4

Su regulaci6n legal tambien fue igualmente exigua antes y despues de los
Decretos de Nueva Planta . Los Fueros apenas le dedicaron cuatro leyes apro-
badas a to largo de los siglos xiv, xv y xvl, ]as cuales hablaban no s61o de debi-
torios, sino igualmente de censales y violarios . Estas disposiciones se centra-
ban, como las que luego se dictaran en los siglos siguientes, en la pensi6n, inte-
r6s o porcentaje que se cobraba en ellos, y en el proceso ejecutivo que estaba
unido a este tipo de contrato ; sin duda, las cuestiones mas problematicas que
envolvian a esta figural.

La escasez de referencias en los autores o en los fueros contrasta con las
frecuentes escrituras de debitorio que aparecen en los protocolos notariales de
la epocao en los pleitos interpuestos ante la real audiencia durante los siglos xvi
al will . De hecho, uno de los principales materiales utilizados en este trabajo
es el Memorial presentado en uno de estos litigios, que por su claridad, impor-
tancia y contenido juridico, he estimado conveniente editarlob.

Volviendo al desfase entre su escaso tratamiento en las fuentes y su abun-
dante utilizaci6n practica, no conozco las razones ciertas de esta aparente con-
tradicci6n pero, tal vez, puedan encontrarse en algunos de las razonamientos
siguientes : el debitorio fue una figura tipicamente valenciana que perdur6 sin
modificaci6n tras los Decretos de Nueva Planta . En este sentido, ni en la prac-
tica catalana, tan pr6xima a nosotros, tuvo aceptaci6n al menos bajo esta forma,
al contrario de to que ocurri6 con las ventas a carta de gracia, censales y viola-
rios'. Como instituci6n valenciana debia haber sido analizada por los juristas
valencianos que no se caracterizaron, salvo en contadas excepciones, por ela-
borar ni extensos ni breves tratados de derecho foral. Ademas, el debitorio
nacia en la Edad Media bajo el empuje del desarrollo comercial y al amparo de
otras instituciones crediticias que se amoldaban o eludian las prohibiciones
can6nicasy que fueron duramente atacadas por los te6logos de la epoca8. Y, por

M . B SAL6N, Commentariorum in disputationem lustitia, 2 vols ., Valencia, 1591-1598, II,
art . 6, pp . 1456-1474 ; J . G . TRULLENCH en su obra Opus morale sive in Decem Decalogi, et quinque
Ecclesiae praecepta, absolutissima let] resolutoria expositio, 2 vols ., Valencia 1640, 21 .9, pp .
517-518 .

5 Fori Regni Valentiae, edici6n F. J . PASTOR, 2 vols ., Valencia, 1547-1548,4 . 23 . 58, 4.23 .61,
4.23 .64 y 4.23 .65 .

6 Se encuentra en A . R . V, Real Acuerdo, l ibro 57, ano 1762, ff. 594 a 603 .
' JUAN PEDRO FONTANELLA, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, 2 vols ., Lugduni

1668, en el que habla, entre otras cuestiones, de ventas con pacto de retro y su utilizaci6n bajo
practicas usurarias, l, 86, p . 167 . GUILLERMO M.' BROCA y Juan AmELL en su recapitulaci6n tar-
dfa del derecho catalan ni siquiera to mencionan al hablar de la compraventa y de los pactos rods
habituales introducidos en ella, ni tampoco al tratar de los censales y violarios (Instituciones del
Derecho civil cataldn vigente, Barcelona, 1880) .

BARTOLOM$ CLAVERO, Usura. Del use economico de la religion en la historia, Madrid,
1985 ; ANDREA ROMANO, «Actividad mercantil y usuras en el Mediterraneo aragonds . Legislaci6n,
doctrina y jurisprudencia siciliana De censibus», Del lus Mercatorum al derecho mercantil,
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ello, aunque el debitorio estaba basado en la compraventa de origen romano9,
sus particularidades to convertian en un instrumento juridico sin un encuadre
claro en el derecho comdn imperante en las universidades y tribunales . Ni tam-
poco como un objetivo prioritario para te6logos y canonistas ante el use y
abuso de otras figuras como los cambios secos, los reconocimientos de deudas
o los simples censales que encubrfan verdaderos pr6stamos a interes .

zQUEES EL DEBITORIO?

Creo que el origen etimol6gico de la palabra se encuentra en la latina de
deudor -debitor- referida al compradorque no habia satisfecho enteramente el
precio del bien y que adquirfa 16gicamente unadeuda, un deute. El termino lati-
no se vulgariz6 en lengua valenciana como debitori y tras la abolici6n del dere-
cho foral, se castellaniz611amandole debitorio . Sobre aquella deudapodian asi-
mismo pactarse otras clausulas, principalmente la del pago de un interes, to que
dio lugar al deute ab responcO de interes, o en la forma latina debitorium cum
responsione interesse, como puede constatarse en las escrituras notariales de la
Had Media y en las primeros fueros que hablaban de esta instituci6nt° . Sin
embargo, durante los siglos posteriores se generaliz6 su use simplementecomo
debitori aunque incluyera dicho r6dito . Eran dos elementos -deuda e interes-
indispensables para su existencia cuyo nacimiento habfa sido producido por un
contrato de compraventa .

A1 jurista le gusta reunir en una definici6n, en un concepto, las caracteris-
ticas de la instituci6n que estudia. Partiendo de la insuficiencia de los mate-
riales que poseemos, sorprende la existencia de varias nociones de debitorio.
La mas antigua que he podido localizar es la del magistrado Le6n, que to defi-
nfa en estos terminos : «1a confesi6n de deber el precio de una cosa fructifera

Madrid, 1997, pp . 291-306 . La cuesti6n de la usura entre los te6logos valencianos en M. V. FEBRER
ROMAGUERA, «Los censos agrarios en la doctrina teol6gica valenciana del siglo xvt»,Actas del III
Congreso de 1'Horta-Sud», Torrent, 1998, en prensa.

9 En concreto, la doctrina entronca su origen en C6digo 4.49 .5 en donde ya se plantean los
supuestos tfpicos del debitorio: retenci6n de pane del precio en manos del comprador que hace
suyos los frutos y debe, por ello, resarcir unos intereses al vendedor .

'° En la legislaci6n valenciana se constata la evoluci6n en su terminologia : La pragmdatica de
los censales de 1444 se refiere a ellos como canes de deute ab constitucid de interesse -Fori.. .,
4 . 23 . 58, f. 126; a finales del siglo xv un fuero de Fernando el Cat6lico de 1488 los denominaba
ya como deutes ab responsid de interis -Fori. . ., 4 .23 .61 ; expresi6n que se repetfa en otra norma
de Carlos I de 1528 en la que tambi6n se les Ilamaba debitoris ab responsio de interis
-Fori. . . . 4 .23 .64 ; y, por ultimo, durance el reinado del mismo monarca, en 1542, se utilizan id6nti-
cas palabras -Fori. . ., 4 .23 .65 . Su equiparaci6n en la doctrina F. G . LE6N, Decisiones . . ., 48 .2,
p . 332 y N . BAs, Theatrum . . .,12 .20, p . 193 . La misma identidad puede comprobarse en los for-
mularios notariales donde comienzan Ilamandose Instrumentum debiti cum interesse ratione fruc-
tuum, mientras que puede encontrarse al margen de estos documentos : debitori ab interns
-Formularium diversorum instrumentorum . Un formulari notarial valencid del segle xv, edici6n
J . Cort6s, Sueca, 1986 .
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(como por ejemplo una casa oun campo) y la obligaci6n de pagarlo en el t6r-
mino prefijado, y mientras tanto, satisfacer unos intereses de dicho precio por
raz6n de los frutos percibidoso" . El te6logo Trullench, unos anos mas tarde,
hablaba de 6l como de una vents a cr6dito, idea que recogeria despues Juan
Sala, como compraventa con precio aplazado o «a1 fiado» por la que se paga-
ba un inter6s12 .

De todas las definiciones que he podido localizar, la mss exhaustiva,
minuciosa y amplia fue realizada a mediados del siglo xvill por un abogado
desconocido en un pleito interpuesto por varias iglesias parroquiales de
Castell6n contra algunos deudores por debitorio que pretendfan hacer efecti-
va la rebaja al 3 por 100 que se habia impuesto a los censales en 1750. En el
alegato contenido en este litigio, que mss adelante transcribo, se expresa con
detalle que: «los devitorios eran un contrato irregular de compra y venta con
traslaci6n verdadera del dominio y real entrega del comprador de la cosa, que
de su naturaleza havia de ser fructifera, con asignacidn de precio fixo que no
se pagase de presente y para la satisfacci6n se sefialase el plazo de quatro,
diez o mss anos, obligandose el comprador a pagar en cada uno cierta pen-
si6n recompensatoria por los frutos que el vendedor dexaba de percivir, la que
se arreg16 por ]as parte en cantidad fixa y determinada con respecto a el pro-
ducto de la cosa vendida y sus frutos exigiendo y dando por decrecidos los
yntereses al paso que serian entregando pane del precio en que se convinie-
ron los contrayentes quedando al arbitrio del deudor el pagar dentro o
corriendo el t6rmino aplazado, sin que se le pudiese compeler a ello por
medio alguno mientras pagase los yntereses y pensiones convencionales,
adquiriendo vencidos los plazos paccionados por el lapso del tiempo un dere-
cho prescriptivo a cerca del capital del precio contra el vendedor que no podfa
apremiar al comprador a su pago, despu6s de vencido el ultimo plazo, havfan
corrido los anos que obravan verdadera prescripci6n»'3 .

Las dos defmiciones anteriores me van a servir de punto de partida para
describir cuales son los caracteres principales de esta figura :

" F. G. LE6N, Decisiones. . ., 48 .2, p. 332: Debitorium autem, cum responsiones interesse est
illa confessio debendi pretium reifructiferae (veluti domus vel predii) et obligatio solvendi illud
in termino praefixo et interim rationefructuum interesse dictipretii . Otra definici6n posterior: Lo
debitori ab responcio de interes esfa quant se ven una heretat, terra, casa o cosa semejant, y to
comprador nopaga to preu, y se obliga al venedor a pagarlo en cert termini, y en to entretantper
raho dels fruits, yperque to venedor no careixca de la cosa y del preu, to comprador se obliga a
pagar to interes de sous per lliura cascun anyfins tant pague dit preu, y en to debitori to interes
pot ser a rah6 de setse diners per lliura, y en algunes ciutats, se ha acostumat pagar a raho de
dos sous per lliura -Practica y ordejudiciari de les causes civils de contenciosajurisdiccio, edi-
ci6n critics de Teresa Canet Aparisi, Valencia, 1984, p. 70 .

"Z Asi J . G . TRULLENCH, Opus morale. . ., 21 .8 .1 : Estautem debitorium et sit, quando resfruc-
tifera, usque ad certum tempus, cum obligatione, ut emptor donec solverit pretium, solvat quo-
tannis interesse pretii . J . SALA, Ilustraci6n.. ., p . 341, para quien el debitorio es : «compra en que el
comprador, recibiendo la cosa que se le vende, se retiene el precio, obligdndose a pagarlo a cier-
to tiernpo, y entre tanto la pensi6n que se establece, reservandose el vendedor el derecho de exi-
girla, en compensacibn de los frutos de la cosa que entrega al comprador» .

" A . R . V, Real Acuerdo, libro 57, afio 1762, ff. 594 a 603 .
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1 ° Su origen esta en un «contrato de compraventa» . En virtud de 6l se entre-
ga la posesi6n de la cosa que se completa con una verdadera traslacion del domi-
nio, por to que el comprador adquiere la propiedad una vez formalizado el con-
trato. Pero los juristas de la epoca to consideran oirregular» o imperfecto ya que
el precio marcado no se satisface enteramente en el momento de perfeccionar-
se dicho acuerdo, sino que se prorroga el cumplimiento de esta obligaci6n para
que el comprador la pueda satisfacer por paneso a plazos . De ahi ola confesi6n
de deber el precio». Esta confesi6n, reconocimiento o incluso llamada en algu-

nos casos «promesa de pago» , se realiza generalmente ante notario . No es
indispensable que aparezca en el mismo contrato de compraventa, ya que puede
efectuarse este y acto seguido la confesi6n de debitorio, que se convierte en un
reconocimiento de deuda perfectamente independiente del anterior negocio
juridico . Es decir, en ocasiones se realizaban dos documentos distintos -com-
praventa por un lado y reconocimiento de deuda o promesa de pago, por otro ;
de ahf las criticas de algunos te6logos como Sa16n que atinadamente conside-
raban que la compraventa se habia perfeccionado y que por el hecho de aplazar

el pago del precio no podia exigirse un interes y el hacerlo era usurario14 . De
este primer requisito creo que deben subrayarse las palabras de Le6n en el sen-
tido de que el debitorio es ante todo una confesi6n de deuda cuyo origen es un

contrato de compraventa.
2.° Todas las definiciones advierten que el objeto de la compraventa, el

bien que se transmite, no debe ser esteril, sino que a de tratarse de una ocosa
fructifera» . Las escrituras notariales confirman que siempre son bienes raices
como casas o tierras o una combinaci6n de ambos, de los que se pudieran obte-
ner frutos : de una vivienda el precio de su alquiler y de un campo su cosecha o
incluso el posible valor de su arrendamiento. No he encontrado ventas a debi-
torio de semovientes, esclavos, etc., to que nos confirma que siempre debfa
consistir en propiedades inmuebles.Yen este sentido, cabe la transmisi6n de la
propiedad plena o del dominio util cuando se trate de bienes enfiteuticos o
sometidos al regimen senorial .

3 .° Ya to hemos dicho antes, el precio no se satisface enteramente sino
que se aplaza la obligaci6n de pagarlo en el termino prefijado. Trullench afir-

maba que ad creditum venditur, que se vendfa a credito, o como la ha llamado
algiin autor utilizando un concepto actual, se compraba a plazos . La practica
notarial demuestraquepuede aplazarse todo ouna parte del precio, que sera satis-
fecho en las cantidades y periodo que se establezca . Necesariamente se pacta un

'° M . B SAL6N, Commentariorum. . ., II, art . 6, p . 1462 : Quam sententiam verissimam esse et
tenendam re diligenter inspecta non dubito : nititur enim illa firmissimis rationibus . Primo, in
emptione et venditione transfertur omnino dominium rei venditae in ementem, contractus de quo
nunc loquimur est vera ac realis emptio et venditio,constituto enim ac perfecto huiusmodi con-
tractu, iam non potest venditor rem illam sibi retiner aut alteri tradere, sed ita pertinet ad emp-
torem, ut si pereat emptori pereat, quae omnia docent esse veram ac realem venditionem : ergo in
huiusmodi contractu res illa fructifera transit omni iure in plenum absolutumque dominium emp-
toris et ex consequentifructus illius iam non sunt venditoris sed emptoris, cum iure naturae una-
queque res domino suofructificet. Mas adelante volveremos a referimos a esta cuesti6n .
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plazo de moratoria, cuya duraci6n varfa, aunque suele prolongarse a to largo de
varios anos . El vendedor no tiene facultad de exigir anticipadamente los dife-
rentes plazos en que se dividid el precio, siempre que el comprador pague el
interes.

En la practica puede ocurrir que este plazo no se cumpla . Es decir, que
transcurridos los ocho o diez anos el comprador siga adeudando una parte del
precio . Jurfdicamente y en virtud de las cldusulas del contrato, el vendedor
podria exigir el cumplimiento de esta obligaci6n, como cualquier otra valida-
mente adquirida; pero no era extrano que ante las dificultades del adquirente en
reunir el resto del precio, siguiera en la posesidn del bien, pagando eso sf, la
pension pactada. Este tipo de soluciones dependid de cada caso y estuvo rela-
cionada con los intereses econ6micos de las partes . Parece, atendiendo a las
palabras finales de la definicidn existente en el Memorial, que en estos supues-
tos, se producfa una alteracion en la relacion jurfdica al trasladarse al compra-
dor la facultad de determinar el momento en que efectuaria la devoluci6n del
precio, mientras siguiera pagando el inter6s. Por ello, Mariano Peset considera
que en estos casos funcionabancomo los censos'S . Pero esta practica no creemos
que fue una caracteristica del debitorio, sino una costumbre de determinadas
zonas o entre determinados contratantes, pues la doctrina recoge expresamente
que al vendedor le afecta la prescripci6n de treinta anos desde que finalizd el
plazo pactado para la entrega total del precio16 .

Todas estas cuestiones pueden ilustrarse con la demanda interpuesta contra
el capitan Agustin Gonsalvo, de la localidad de Guadasuar, quien debfa a los
herederos de Miguel Albert, el precio de una casa valorada en 130 libras, las
cuales se comprometid a pagar en de diez anos con el inter6s ordinario de debi-
torio a sueldo por libra. Los reclamantes, descendientes del vendedor originario,
instaron la oportuna ejecucidn para evitar la prescripcidn a la que nos referia-
mos en el pdrrafo anterior porque «como haya pasado ya el termino de dicha
promesa y por consiguiente esta deviendo dicho capitan Gonsalvo la dicha can-
tidad de 130 libras propiedad del debitorio y veynte y nueve anadas de dicho
interds.. . Por tanto . . . se ha mandado despachar mandamiento executorio . . . con-
tra dicho capitan Agustfn Gonsalvo por la referida cantidad de 1301ibras y pro-
piedad de dicho debitorio y los 29 anos . . . de los yntereses y pensiones cay-
das. . ."».

4 .' Como complemento y en compensaci6n por la moratoria en el cobro
del precio, el comprador debe satisfacer un interds, tasa o pension que se con-
vierte en uno de los elementos esenciales de este contrato . Su cuantia se fija en
funci6n de la rentabilidad del bien, aunque por su similitud con los censales se
pretendio fijarles un porcentaje fijo . El pago de estos intereses motivd proble-
mas de dos tipos que a continuacidn vamos a analizar : unos de legitimacidn,
para eludir las sospechas de que eran usurarios, y otros de diferenciaci6n res-

'S M . PEsET, Dos ensayos. . ., p . 261 .
'6 N . BAs, Theatrum. . ., 1 .12 .22, p. 194 .
" ARV, Procesos Real Audiencia 3 .' parte ap6ndice, 8034, ano 1668 .
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pecto a los que se pagaban por censales para eludir las reducciones que afecta-
ron a aquellos a to largo de los siglos xvil y xVM .

Antes de entrar en estas cuestiones debo advertir que las escrituras de debi-
torio contienen ademas otros acuerdos y cldusulas propios del contrato de com-
praventa, ademas de las seguridades y garantfas que en virtud de la libertad de
pactos puedan concertar los contratantes . En este sentido, no era dificil encon-
trar en ellos clausulas en las que se aseguraba el pago completo del precio con
hipotecas sobre determinados bienes o generales sobre todo el patrimonio del
adquirente ; las de renuncia al propio fuero; de variaci6n de juicio, etc. Tambidn
fue usual a to largo de la vida del debitorio, la cesi6n de los derechos a terce-
ros que se subrogaban en la posici6n del vendedor para reclamar las pensioner
o reditos y el resto del precio en los plazos previstos'8 .

DEBITORIO Y USURA

Uno de los te6logos valencianos de mayor prestigio en el siglo xvi fue
Miguel Bartolome Sal6n. En algdn momentohemos apuntado su parecer sobre
el debitorio. Este catedratico to consideraba un tipo de usura encubierta . Segdn
comentaba, la compraventa generaba la obligaci6n de entregar un precio por
un determinado bien y existiendo ambos elementos -objeto y precio- la com-
praventa se habia perfeccionado . Por tanto, no podian reclamarse unos intere-
ses por la falta del inmueble y en compensaci6n de los frutos dejados de perci-
bir porque estos eran ya propiedad del comprador; era exigir algo ajeno a este
contrato y propiedad de aquel . Sal6n iba mas ally y cuestionaba el principal
argumento aportado por los juristas de que los intereses eran compensatorios
por los frutos dejados de percibir . Y en concreto comentaba el caso de que
vendidas unas tierras si sucesivas calamidades impidieran obtener frutos en el
periodo que debfa satisfacerse dicho precio Zen base a qu6 argumento se exi-
girfa la pensi6n? La injusticia segdn este te6logo era evidente19 .

Trullench, mar tolerante, daba cuatro motivos o cuatro formas por las que
podfa efectuarse la obtenci6n lfcita de rentas, incluidas en ocasiones bajo las
compraventa a debitorio . Se trataba de supuestos cuya tolerancias entroncaba
con la canonrstica medieval, en concreto con las obras de Enrique de Susa y el
valenciano Francesc Eiximenis2°:

'$ Era una situaci6n habitual . En otro caso, un labrador de Alcira compr6 un trozo de tierra
en 1611, utilizando la figura del debitorio . De este modo, aplaz6 una parte del precio -60 libras-
por Las que debfa pagar un interds de 18 dineros por Libra . Sin embargo en 1661 el vendedor eje-
cutaba judicialmente 22 hanegadas con Las que aquel habfa garantizado su pago . Los propietarios
que habfan accedido a garantizarlo, no pudieron hacer nada por evitarlo . (ARV, Procesos Real
Audiencia, tercera parte apendice, n6m . 7949, ano 1661) .

'9 M . B . SAL6N, Compendiorum.. ., fl, art .6, p . 1462 .
m Hos'rrENsis, Summa Aurea, F. EtxuMENts, Tractat d'usura, estudio introductorio y edici6n

por JOSEP HERNANDO i DELGADO, Analecta Sacra Tarraconensia, 57-58 (1984-1985), 1-96 .



352 Pascual Marzal Rodriguez

1 ° En virtud del lucro cesante, esto es, del beneficio que habfa dejado de
percibir el vendedor, quien no solo habia perdido el bien, sino el precio del
mismo. Como complemento de este, tendriamos el dano emergente que el mismo
vendedor podria sufrir en caso de que el comprador no le pagara, se retrasara en
satisfacerle los intereses, etc. Dano emergente ylucro cesante recaerian en el ven-
dedor y, por tanto, la exaccion del redito estaria suficientemente justificada .

2 .' Cuando se realizaba la venta enteramente a credito y se constitufa un
censal por la cantidad del precio que se quisiera aplazar, to que no estaba prohi-
bido, segdn nos dice, por la Constitucion del papa Pfo V que, en cualquier caso,
nunca fue aceptada en Espana21 .

3.° Cuando se efectuaba la venta imperfecta e incompleta, prometiendo y
obligandose a entregar el inmueble o el trozo de tierra cuando se pagara ente-
ramente el precio . En este caso, no hay ninguna complicacion en exigir los intere-
ses por razon de los frutos porque propiamente se asimila a un arrendamiento .
Su justificacion la encuentran los juristas en la ley del Codigo de Justiniano
curabit, C. de actione empti et venditizz. En este caso los intereses son lfcitos ya
que son compensatorios, esto es, la pension o interes se entrega por el use de la
cosa . Unicamente exigen los teologos que, para evitar fraudes, el precio que se
pague por el valor del bien, sea proporcionado.

4 .0 El ultimo supuesto es el mas habitual por su utilizacion en la practica y
es el dnico que, segdn Trullench, tiene problemas de justificacion por algunos
teologos ; se trata del debitorio tal y como to estamos estudiando. Los juristas to
admiten sin problemas en razon de que los intereses no se cobran esperando el
pago futuro del precio, sino de los frutos que se dejan de percibir, to que consi-
deran equitativo y justo .

A pesar de las criticas de teologos y sus intentos por acallar las conciencias, to
cierto es que este contrato no ceso de utilizarse en Valencia, no solo por sus utili-
dades practicas sino tambien porque existfan razones juridicas suficientes para jus-
tificar las pensioner que se cobraban . De nuevo me sirvo del Memorial presentado
por las iglesias parroquiales de Castellon de la Plana para exponerlas . Su autor enu-
mera cuatro argumentos que to avalan : la naturaleza de la obligacion, el efecto de
un contrato, la demora del deudor en la paga y la disposicion de la ley. El primero
de ellos venia a ahondar en los razonamientos aportados por los teologos : los inte-
reses se cobraban por justicia conmutativa, recompensatoria por los danos que el
vendedor podria sufrir de no llegar a cobrar el resto del precio o el interes, ademas
de to ya repetido tantas veces, de perder el dominio del bien y sus frutos, por to que

2' En Castilla se declaro expresamente en las Cortes de 1583 «que el Propio motu sobre que
los censor se impongan y sienten con dineros de presente, no estd recibido en estos Reynos . . .r»
(Novisima Recopilacion. . . . 10 .15.7). Para Valencia TRULLENCH, Opus . . ., 2 .7 .1, p. 513 : ut constituit
Pius Vubi autem recepta non est, ut in Hispania .

22 Se trata de Codigo 4.49 .5 y ya nor hermos referido antes a ella . En concreto su texto afir-
maba que : Curabit praeses provinciae compellere emptorem, qui nactus possessionem fructus
percepit, partem pretii, quam penes se habet cum usuris restituere, quas etperceptorumfructuum
ratio et minoris aetatis favor, licet nulla mora intercesserit, generavit.



El debitorio: un mecanismo jurtdico . . . 353

igualmente les llamaban intereses restitutorios . El segundo era aplicable a cualquier
otro contrato que, realizado de buena fe, creaba obligaciones yderechos por ambas
partes, las cuales debian cumplirse para evitar el perjuicio que se le provocarfa a una
de ellas; en este caso al vendedor, si no cobrase aquella pension. Sobre la tercera,
esto es, la demora del deudor en la paga del precio, no nos extendemos mas. El
cuarto yd1timo radicaba en la autorizacion no solo de la ley civil que los habfa reco-
nocido ypermitido en el derecho comtin yen la legislacion foral sino porque inclu-
so las disposiciones can6nicas consideraban licitos los intereses recompensatorios .

Junto a todos estos motivos podemos aportar una de indudable peso : el
debitorio habia sido utilizado no s61o por particulares, sino tambien, y en gran
medida, por las instituciones eclesiasticas que, como ya se ha dicho, eran las que
habfan incoado las demandas que motivaron el Memorial que ahora se publica.
Lo que puede igualmente comprobarse con los estudios sobre los senorios per-
tenecientes al Colegio del Corpus Christi.

Por todo ello, desde su origen no fueron considerados usurarios los intereses
que se pagaban en las ventas de cosas fructiferas, como asf to eran casas y tierras,
mientras el vendedor no recibiera enteramente el precio del bien . Ya en la conoci-
da como pragmatica de los censales de Alfonso IV de 1444, se los califica de «jus-
tos>>; canacter que se remarcara en la mayoria de los contratos donde se formaliza-
ran. Esta situacion todavfa se mantiene en una dpoca ya tardfa. Por ejemplo, en 1718,
Bartolome Pastor y otros copropietarios vendieron una casa sita en Bocairente por
precio de 250 libras que debian ser satisfechas 100 en el acto de entrega y el resto en
seis anos a un interes del 5 por 100; interes que se debfa pagar porque era, segtin
decfa la escritura, «e1 correspectivo al alquiler de la referida casa»13.

DEBITORIOS Y CENSALES

En ocasiones, se consider6 que ambas figuras se encontraban muy prdxi-
mas, Trullench llego a decir que el debitorio era una especie de censo: utrum
census qui dicitur debitorium sit iustus et validus',o incluso la recopilacion de
fueros realizada por el notario Pastor los recogfa en la rdbrica De dret de cosa
que sera donada a cens". La similitud se extendfa igualmente al proceso eje-
cutivo que correspondia al vendedor por debitorio cuando el adquirente no le
entregaba el precio o los intereses pactados en los plazos previstos . Y cuyos
pasos eran identicos a los existentes para el cobro de las pensiones en los cen-
sales y violarios" . Por todo ello, en algunos pleitos y en funcion de los intere-

2' ACCC, Protocolos, notario J . F. Inglada, 4274, el 10 de enero de 1718 .
2° J . G . TRULLENCH, Opus morale. . ., 21 .9, p . 517
25 Fori . . ., 4 .23 . Un estudiojuddico ya clasico sobre censal por A . GARCIA SANZ, «E1 censal»,

Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura, 37 (1961), pp . 281-305 .
26 Pueden comprobarse en la Prdctica y ordejudiciari. . ., pp . 69 y ss . Algunos procesos en

los que se solicita la ejecuci6n de debitorios en ARV, Procesos Real Audiencia, 3.°parte apendi-
ce, sig . 8034, ano 1668 ; sig . 8104, ano 1672 ; sig . 8204, ano 1677 ; sig . 8226, ano 1682 .
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ses de las partes, se intent6 asimilarlos como instituciones que posefan una
misma naturaleza juridica21 . Algunos autores actuales han hablado de ellos
como instituciones pr6ximas a los censos reservativos, pero la claridad de las
fuentes demuestra que nos encontramos ante un contrato de compraventa con
las particularidades ya indicadas .

De este modo, y sin duda por intereses econ6micos de los compradores, las
rebajas sufridas en las pensiones pagadas por censales, se intentaron extender a
las ventas por debitorio. La pensi6n o porcentaje aplicado sobre el precio de
estos contratos no fue siempre el mismo . Y no pudo serlo porque considerado
como contraprestaci6n o compensaci6n por los frutos o por la utilidad que el
citado bien proporcionaba a su antiguo propietario, ahora acreedor, era tan rela-
tivo como to eran aquellos o aquella . Desde la expulsi6n de los moriscos y, en
concreto, desde la pragmatica de 1614 en la que se fij6 el tipo de interes para
los censales en un 5 por 100 (un sueldo por libra), se extendi6 este tope a los
contratos de debitorio2l . Legalmente asf to disponian los capitulos 2, 3 y 16 de
la citada norma. El primero de ellos hacfa una reducci6n general al 5 por 100
para los futuros debitorios que se constituyeran, fueran o no en bienes proce-
dentes de lugares de moriscos y participaran en ellos particulares o institucio-
nes eclesiasticas o laicas29 . Los otros dos incidfan en esta rebaja y la reiteraban
cuando se tratara de senores afectados por la expulsi6n. El endeudamiento de
la nobleza valenciana no qued6 resuelto con esta medida y en 1622 se genera-
liz6 la rebaja al 5 por 100 a todo tipo de censales, sin mencionar expresamente
a los debitorios . Con todo, las escrituras notariales efectuadas con posterioridad
corroboran que muchas compraventas de este tipo se formalizaban al interes del
5 por 100, acogi6ndose a to dispuesto en la norma de 1614.

En un pleito planteado ante la Real Audiencia y que sirvi6 de modelo y
referencia -utilizado en ocasiones como verdadera jurisprudencia- se cuestio-
n6 aquella rebaja y la licitud en el pago de cuotas mas altas. La real audiencia
en sentencia dictada el 24 de julio de 1670 a favor de don Jer6nimo Fenollet y
en contra del labrador Vicente L6pez, consider6 validos los diferentes intereses
que se convenfan. El demandado se negaba a la ejecuci6n instada contra 6l en
virtud de unadeuda por debitorio por que pagaba 18 dineros por libra (7,5 por 100),
cuando la pragmatica de 1622 habfa reducido el precio de los censales a sueldo

Z' ARV, Procesos Real Audiencia, 3.°parte apendice, sig . 8130, ano 1675 . Donde se los pre-
tende equiparlos con la intenci6n de aplicarles las mismas restricciones que sufrian los censales
cuando su titular establecfa que las pensiones debfan depositarse en la Taula de Canvis de la ciu-
dad a cargo de la Real Audiencia. Situaci6n frecuente en materia de mayorazgos para evitar que el
poseedor pudiera disponer de estas cantidades sin ningun tipo de control .

's He utilizado la transcripci6n contenida en PASCUAL BORONAT, Los moriscos espan'oles y
su expulsion, 2 vols ., Valencia, 1901, II, pp . 611-634 .

29 «Mandamos assi mismo (por las consideraciones referidas) que los debitorios y reconoci-
mientos que de aqui adelante se furmaren por qualesquier Universidades, Comunidades, Collegios
y singulares personas del dicho Reyno, por raz6n de precios de cosas compradas o en otros casos
que conforme a derecho se pueden firmar con responsi6n anual de interes, en lugar de los frutos
de que el comprador o nuevo adquiridor ha de gozar antes de la paga real de los dichos precios,
corran y passen al mismo fuero de veynte mil el millar . . .»
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por libra, y, por tanto, exigfa que se le compensase el exceso satisfecho duran-
te estos anos . La sentencia da la raz6n a don Jer6nimo porque et attendo quod
in regia pragmbtica anni 1622 in que fuerunt reducta censualia ad rationem
solidi pro libra, non reducuntur dicta debitoria, quod ita perobservantiam sub-
sequntam confirmatum et intellectum est cumper soluta sint ad eumdemforum,
subquo onerata fuerunt. ..1. Extranamente la disposici6n judicial no cita la
pragmatica de 1614 que, como hemos visto, recogfa de forma expresa a los
debitorios . Al margen de esta omisi6n, conviene destacar que la sentencia tole-
raba los acuerdos en los que se fijaran intereses mas altos de los permitidos a los
censales . Lo que explicarfa que la reducci6n a15 por 100 no fue una imposici6n
generalmente aceptada, sin duda, por el motivo que exponfamos en el parrafo
anterior -la proporcionalidad de los intereses respecto a la rentabilidad del
bien-. Como se demuestra en la Prdctica y orde judiciari, cuya redacci6n es de
finales del siglo xvu o principios del Xvm, se siguieron pactando, en ocasiones,
otro tipo de intereses que podfan alcanzar hasta el 10 por 100't; y expresamente
el jurista Bas en 1690 afirma que aquella reducci6n nunca les fue aplicada".

Durante el siglo XVm la rebaja que sufrieron los censales al 3 por 100 en
1750 no se les aplic6, al menos la disposici6n no se referia a ellos de forma expre-
sa, pues hablaba dnicamente de <dos censos consignativos, reales, personales o
mixtos que estuvieren creados o se fundaren en adelante»33 . Ya hemos dicho
que popularmente se concebfan como figuras muy similares, to que provoc6 de
nuevo que muchos compradores decidieran aplicar la rebaja a sus pensioner y
esta actitud la interposici6n de algunos pleitos, como ya habfa ocurrido tras la
expulsi6n de los moriscos . Para obtener una resoluci6n general, los cleros de
las iglesias parroquiales de Castell6n de la Plana, Villareal, Nules, Almassora y
otras solicitaron al monarca en 1760 que declarara expresamente si la real
pragmatica de 1750 sobre los censales debfa aplicarse tambien a los debitorios,
a los que se calificaba de «compraventas irregulares, frecuentes en el reino de
Valencia y admitidas por los abolidos fueros» . Deseaban que se dictara una
norma como la que se dio para Cataluna cuando su real audiencia habfa hecho
llegar al Consejo sus dudas sobre aplicar aquella rebaja a los violarios . En este

'° ARV, Sentencias, caja 408, escribano de mandamiento Lorenzo Saboya, entre don
Jer6nimo Fenollet y Vicente L6pez, agricultor del lugar de Paiporta .

3' Lo debitori ab responcid de interis esfa quant se ven una heretat, terra, casa o cosa seme-
jant, y to comprador no paga to preu, y se obliga al venedor a pagarlo en cert termini, y en to
entretant per raho delsfruits yperque to venedor no careixca de la cosa y del preu, to comprador
se obliga a pagar to interis de sous per lliura cascun anyfins tant pague ditpreu, y en to debito-
ri to interes pot ser a rah6 setse diners per lliura, y en a1gunes ciutats se ha acostumat pagar a
rah6 de dos sour per lliura -Prdctica y orde judiciari de les causes civils de contenciosa juris-
diccio, edici6n a cargo de T. Canet Aparisi, Valencia, 1984, p . 70 .

'2 N. BAS, Theatrum. . ., 13 .80, p. 236: debitoria cum responsione interesse non fuerunt
reducta per Regiam Pragmaticam ad rationem unius solidi pro qualibet libra, neque ad illa se
extensit pramaticalis dispositio.

33 Novisima Recopilaci6n, 10 . 15 .9 . Lo que hacfa esta disposici6n era extender la reducci6n
que habian sufrido los censor castellanos por pragmatica de 12 de febrero de 1705, a los territo-
rios de la Corona de Arag6n .
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caso el Consejo resolvi6 que «no havia sido comprehender en la pragmatica
aquellos creditos que admitiesen legitimos yntereses, ni aquellos contratos en
que entrasen mayores del tres por ciento por raz6n del comercio y mercatu-
ra . . .», admitiendo por validos los elevados intereses pactados -que podian lle-
gar al 14 por 100- porque en su constituci6n «se tuvo sin duda presente el peli-
gro a que estava expuesto el acrehedor censalista de perderlas pensiones con la
muerte de la persona o personas por cuya vida se constitufa el censo, y que la
esperanza de no poder cobrar el capital se compensava con el mayor aumento
y valor de los yntereses que se pactavan . . .» . La resolucidn real que contestaba
a los demandantes fue dictada el 17 de junio de 1762 y en ella se declar6 que
las cosas quedaran para esta materia como to estaban antes de 1750, dejando
abierta la posibilidad a las partes para que acudieran a resolver su derecho en
el correspondiente juicio de propiedad31.

Y es que entre censales y debitorios existian diferencias que los juristas se
encargaron de precisar. En primer lugar, se afirmaba que ambos eran contratos
privilegiados que llevaban anexa inmediata ejecuci6n, pero mientras los censa-
les se computaban como bienes inmuebles alos que se aplicaba la prescripci6n
de cien anos o inmemorial, los debitorios, por el contrario, se consideraban
derechos o acciones queel acreedor-vendedor poseia para reclamar el precio de
la cosa inmueble o las pensiones no pagadas. Por tanto no podian clasificarse
ni como bienes muebles ni inmuebles, sed tertiam bonorum speciem consti-
tuent, muy pr6ximos a los bienes muebles y como a tales, se les aplicaba la
prescripcidn de treinta anos (cuarenta si se trataba de manos muertas)3s .

En segundo lugar, tambien se diferenciaban porque en los censos el interes
estaba tasado por la ley, to que no ocurria con los debitorios porque aqu6l
«dependiade la calidad de la cosa vendida», a mayor rentabilidad mayor canon.
Intentar to contrario, segun se establece en el Memorial : «faltaria la justicia del
contrato, porque no era posible darse en todos los devitorios regla para la pro-
porcidn que se devia guardar en la pension y frutos y recayendo la tasa sobre
cosa que de su naturaleza eran fructiferas, seria mayor el agravio sino se consi-
derava el producto intrinseco y natural de la misma cosa, y aun el industrial de
un cuidadoso y diligente labrador, deducidos los precisos gastos de la cultiva y
regulando el precio por las circunstancias del sitio, lugar, tiempo abundancia,
escasez, calidad de los frutos y otras que davan mayor o menor valor a las
cosas . . .» .

La tercera distinci6n radicaba en la facultad de redimir. Sabido es que en
los censales, salvo en aquellos que se calificaban de censos muertos, llevaban
incorporada la obligaci6n de devolver el capital inicialmente entregado . El
momento en que debfa efectuarse el acto de luir o quitar era un derecho del cen-

3° ACCC, Fondo Gregorio Mayans, 651, num . 1 .
's N. BAs, Theatrum. . ., 12 .18, p. 193: Debitoria nihil aliud sunt, quam iura et actiones cre-

ditori competentes ad exigendum pretium rei immobilis et illius interesse, etactiones et iura bona
sunt mobilia et inter mobilia computantur La prescripcidn viene tratada por este autor en los
ndmeros siguientes de este mismo capitulo .
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satario que podia prorrogarse perpetuamente en el tiempo . Este libre arbitrio se
perdfa en el debitorio, pues el comprador estaba sujeto al cumplimento de los
plazos establecidos y en caso de infringirlos, el vendedor podia ejecutar judi-
cialmente la deuda. Esta caracteristica tiene unaenorme trascendencia y obliga
a tomar con cautela los estudios de campo que se han realizado y las valora-
ciones que se han obtenido en tornoalos resultados de las compraventas a debi-
torio . Sobre todo, porque el vendedor adebitorio pierde definitivamente el bien
si el comprador cumple con sus obligaciones contractuales ; porque la rentabi-
lidad obtenida con esta figura tiene la vida limitada a la duracion, a los plazos
establecidos en el contrato ; porque no existe, ni se habla nunca de un derecho,
de una facultad de redimir en manos del comprador, sino del cumplimiento de
una obligaci6n ; porque siempre es una venta sea plenao del dominio util y nunca
una cesion de un pretendido usufructo.

SU USO ECONOMICO

Es indudable que la facilidad en el pago del precio permitio a un gran
ndmero de campesinos y habitantes de pueblos y ciudades adquirir la propie-
dad plena o el dominio (itil de sus bienes inmuebles en un periodo historico
donde la acumulacion de capital resultaba extremadamente compleja .Y en este
sentido, fue un instrumento juridico con notables ventajas economicas para
ambos contratantes de cuya utilidad sigue dando fe su use en nuestros dfas sin
apenas variaciones . Pero veamos con mayor detenimiento la rentabilidad que
podian obtener cada uno de los partfcipes ene este contrato .

Sin duda, la primera y principal utilidad que pretendia obtener el vendedor era
rentabilizar la enajenacion del bien, como ya to afirmo Juan Sala : «en la inten-
cion de los que venden sus cosas a su tenor, porque solo piensan en sacar
renta»36 . Adoptada la decision por el propietario de desprenderse de determina-
do inmueble, los pactos a los que podia llegar con el comprador podfan ser
variados . b debia recibir el precio; la forma c6mo el comprador to consiguie-
ra quedaba en manos de sus posibilidades economicas y del mercado del dine-
ro . La firma de prestamos enmascarados bajo letras de cambio -cambios secos-
no le interesaban porque ya durante el siglo xvii satisfacfan en Valencia unos
intereses proximos al 10 por 100. El cargamiento de un censal era una soluci6n
pagando el interes fijado desde la expulsion en un 5 por 100 . Y sin duda este
recurso fue abundantemente seguido. El censualista podia ser tanto el propio
vendedor a debitorio o un tercero y la cuantfa o capital del censal, la deuda o
precio que faltaba por pagar, asegurando su pago con la especial ogeneral hipo-
teca sobre los bienes del comprador. Su frecuencia queda demostrada con las
palabras de Trullench que to incluye como uno de los supuestos en que podfan
obtenerse parecidos resultados de realizare la compraventa a debitorio: potest

' J . SALA, llustracion. . ., p . 341
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fieri venditio ad creditum absolute, constituendo tamen postea ex illo pretio
censum redimibilem, acsi re vera pretium esset solutum" .

Para los grandes propietarios senoriales, laicos o eclesiasticos, el debitorio
fue preferido a la hora de enajenar los dominios utiles de sus tierras, en aque-
llos casos en los que se pretendfa obtener una rentabilidad adicional. No se tra-
taba de atribuir el dominio dtil a un campesino con los derechos propios de toda
relaci6n enfiteutica, sino que ese dominio dtil se enajenaba por un precio y un
interes . Los protocolos contienen estas ventas de la senorfa titil que plasman las
dos modalidades descritas -establecimiento o venta a debitorio- to que
demuestra la existencia de intereses diferentes segtin los casos por parte de
compradores y vendedores . Es evidente que la venta de determinadas parcelas
por su mayor productividad, ubicaci6n, etc., tuvieran una demanda mayor para
adquirirlas, to que podia provocar la venta a debitorio.

Sin duda este fue el criterio que tuvo en cuenta don Jaime de Sousa,
como procurador de Carlos Tallada, senor del lugar de Barcheta, para con-
cederle el dominio dtil perpetuo a Berthomeu Pelegrf habitante del lugar de
la Valldigna sobre una casa y varias parcelas de tierra huerta". En el esta-
blecimiento enfiteutico se le imponian las siguientes condiciones : debfa
habitar con su familia en dicho lugar; mejoraria 6l y sus sucesores las tierras
a use de buen agricultor ; no proclamen a otro senor directo bajo pena de
comiso ; y la cuesti6n que mas nos interesa ahora, pagaria cien libras por una
vez in signum veriimni et directi domii en cuatro anos . Para el pago del
mismo se comprometia a la firma de un debitorio con anual pensi6n de suel-
do por libra para pagar la cantidad remanente . El documento finalizaba con
otras clausulas propias de la relaci6n enfiteutica: pagaria un censo perpetuo
de veinte sueldos por ano; se comprometia a aceptar las capitulaciones de la
carta de poblaci6n firmada con los nuevos pobladores en 1617 en caso de
venta de dichas tierras o casa entregarfa de luismo dos sueldos por libra; y
por donaciones, particiones, hipotecas, prendas cargamentos de censal, un
sueldo por libra, con obligacidn expresa de obtener licencia del senor previa
a la formalizaci6n de estas obligaciones y contratos, bajo pena de comiso ; se
exceptuaban las donaciones en contemplaci6n de matrimonio que no paga-
rfa luismo .

Los trabajos de Peset y Robres han demostrado que igualmente en los
dominios sefioriales del Colegio del Corpus Christi se utiliz6 el debitorio
con unafinalidad similar. Me refiero a los supuestos que comentan de dobles
ventas: la primera del campesino en beneficio del Colegio, mientras que la

" J . G . TRULLENCH, Opus morale. . ., 21 .9 .3, p . 517 .
38 En concreto, la vivienda estaba ubicada en la calle Mayor del lugar de Barcheta ; y las par-

celas respectivamente: cinco hanegadas de tierra huerta rodeadas de moreras tambidn en Barcheta,
en la partida y camino de la ciudad de Xativa ; dos hanegadas, en la partida de la Escaleta ; ocho cahi-
zadas de tierra campa, en la partida de la Foya de Marco ; otra cahizada de tierra campa, en la parti-
da del Pi ; tres hanegadas, en la partida de la Horta Vella ; dos cahizadas de sierra con algunos arbo-
les, en la partida de la Solana, y las dos ultimas cahizadas de tiena campa, en la partida de la Horta
vella . (ACCC Josep Moros de Alcala, 12143, 5 de abril de 1698 ; a continuaci6n esta el debitorio) .
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segunda se efectda a debitorio por dste en favor de aqudl. Aunque sean,
como dicen estos autores, ficticias, to cierto es que en la relaci6n jurfdica de
ambos han cambiado varias cosas: el interds que se debe; el precio que se
aplaza; el caracter de comprador o vendedor, etc . Lo que de nuevo demues-
tra la existencia de un mundo de necesidades economicas y politicas finan-
cieras de los grandes propietarios . Con todo habrfa que analizar cada uno de
estos supuestos para comprobar si se efecttian las dos compraventas por el
mismo precio y aunque sea asi, sin duda, pueden enmascarar relaciones jurf-
dicas complicadas y diffciles de demostrar. Imaginemonos que un campesi-
no endeudado en 50 libras al Colegio por atrasos en el pago del canon enfi-
tdutico o por otros conceptos, vende ficticiamente su parcela al Colegio que
consolida la propiedad por 150 libras . De nuevo la mano muerta realiza la
venta a debitorio a favor de su antiguo deudor. Se efecttia la venta y se escri-
tura el debitorio: ficticiamente se han entregado 100 libras, mientras que se
aplaza el pago de las otras 50 durante el tiempo que se estime oportuno :
cinco, seis o siete anos . El Colegio con esta operacidn no solo ha garantiza-
do con hipoteca los bienes del antiguo deudor, sino que ademas ahora la
deuda le renta un interds39.

Otro condicionante que, sin duda, habia que tener en cuenta cuando eran las
manos muertas las que vendian sus bienes era el de la legislacidn foral anti-
amortizadoral. En los fueros se obligaba a las manos muertas a vender en el
plazo de un ano los bienes que por donaci6n, legado, herencia, etc ., hubieran
recibido . Al menos en el Memorial se argumenta que todos estos bienes solian
venderse a debitorio. Afirmacidn que aunque pudiera parecer exagerada,
debemos tener presente, porque indica que al menos se tenia presente aquella
legislacion4' . Esta obligaci6n legal se completaba con la dificultad que encon-
traban las manos muertas para que los compradores entregaran enteramente el
precio de los bienes inmuebles que deseaban vender. El mercado del crddito
habfa decafdo y a finales del siglo xvii es palpable que no se desea prestar uti-
lizando censales . Por tanto, el campesino tiene que aceptar otro tipo de finan-
ciacion, un mal que sera mucho mas acentuado desde que se produzca la rebaja
de los censales al 5 por 100 y, sobre todo, cuando dstos se reduzcan al 3 por 100.
Con el debitorio se solucionaban o al menos se paliaban ambas limitaciones : por
un lado, la institucion eclesiastica cumplfa con su obligacidn legal y ademas obte-
nia un rentabilidad periddica mientras no recibfa enteramente el precio del bien
-dominio titil o propiedad plena-; por otro, el campesino alcanzaba la propiedad
de sus tierras sin tener que acudir al endeudamiento a travels de censales, ni otro

39 Esta finalidad fue constatado por M . PEsEr REIG, Dos ensayos . . ., p . 261 .
°° Sobre ella existen varios trabajos de JAVIER Pw.no Gn . «La legislaci6n foral valenciana en

materia de amortizacion eclesidstica: estudio normativo» , Anuario de Historia del Derecho
Espanol, Madrid, 1993-1994, 787-845 ; Patrimonio eclesidstico y amortization: La Catedral y la
parroquia de San Joan del Mercat (s . xvm), Valencia, 1993 .

^' « . . . los cleros del obispado de Tortosa en el nuestro reyno de Valencia, padecerian una total
ruina, porque haviendose vendido a devitorio todos los bienes rahices que adquirieron por dona-
ciones o herencias . . .» .
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tipo de figuras crediticias porque la misma tierra -mis furtos- le permitian
satisfacer el precio pactado a largo plazo .

Por to que respecta a los compradores estarfamos ante la otra cara de la
moneda, pues el debitorio las permitfa una financiacion y, en consecuencia, era
una forma de obtener credito. Pero mas alla, el memorial presentado por las
iglesias parroquiales de Castell6n denuncia otro tipo de practicas entre los que
compraban a debitorio . Segunnos apunta, fue utilizado por grandes inversores
que comprando a debitorio obtenfan rentabilidad de unas tierras que adquirfan
aplazando el pago del precio al interes habitual del 5 por 100 . Despuds esas mis-
mas tierras eran cedidas en arrendamiento en porcentajes equivalentes de renta
de un 10 por 100. En otras palabras, no compraban para ponerlas directamente
en explotaci6n, sino simplemente como una doble inversi6n: incrementaban su
patrimonio adquiriendo el dominio de los bienes y consegufan que la propia tie-
rra generara las rentas suficientes para satisfacer la deuda (diferencia entre el
interes que debfan satisfacer y el alquiler que percibfan)4z .

"z Afirmaban los reclamantes : << . . . la mayor parte de sus rentas consistfa en estos contratos,
y los yntereses que aun eran a cinco por ciento havfan sido muy moderados respecto del benefi-
cio que experimentavan los deudores, del mayor valor y estimaci6n que havian tomado los frutos,
que excedfan con mucho el r6dito que pagavan y aun muchos de los posehedores arrendavan las
fincas y sacavan a 61 doble de to que importavan los yntereses y esto sin contar la ganancia de los
arrendadores que con el beneficio de la cultura havian de sacar de los frutos . Que para que se viese
to moderado que eran los rdditos del cinco por ciento (que se regu16 por el producto de los arren-
damientos) atendidas todas las circunstancias referidas y la espesial del mayor precio, que en
aquel reyno havian tornado los frutos desde que se celebraron los devitorios, no havia mas que
reconocer las copias de varias escrituras que acompanavan esta representaci6n y por ellas se reco-
noceria que las tierras dadas a devitorio por los suplicantes producfan entonces por arrendamien-
to un ocho un doce y aun un diez y seis por ciento porque haviendose vendido la tierra que pose-
hia Juan Vergue en cien libras hacfa por arriendo todos los anos diez y seis libras, y pagando cinco
por el devitorio al clero de Almasora a quien pertenecia le quedavan a el posehedor libres, once
libras, sin riesgo, dispendio, ni contingencia alguna . Que esto era to que querian algunos deudo-
res de los devitorios hacerse ricos con dano de los acrehedores, y con el producto de las posesio-
nes arrendandolas en subido precio, y sin costa alguna hacer ganacia con la cosa agena, que tal
vez se podian llamar las dadas a devitorio en las circunstancias en que se hallavan y que se que-
ria reducirlos si los deudores no arrendavan era mucho mayor la ganacia de los frutos que solfan
producir en algunas panes de aquel reyno otro tanto mas de to que se dava por arriendo . Que gran-
de agravio se haria a los suplicantes si se les redujeran los ynterees de sus contratos a el tres por
ciento y grande serfa el beneficio y lucro de los deudores que al paso de no experimentar dano
alguno se recreceria esta a los acrehedores que por una corta pensi6n se havian privado de sus
cosas y pudieran sacar las mismas utilidades que sacavan los posehedores si entonces las tuvie-
sen . Que de exceutarse la reducci6n resultaria tambidn perjuicio a todos aquellos deudores que no
tenfan a su favor la prescripci6n y los suplicantes les complerian a que entregasen el precio de las
cosas vendidas y entregadas a tftulo de estos contratos de devitorio y seria universal el dano por
no hallarse corn posibles para entregar los capitales y carecer de medios y arbitrios para ello, por-
que aunque era el nuestro reyno de Valencia rico y abundante de frutos, era pobre y escaso de dine-
to, y por eso no se hallava quien le these a censo que era el unico remedio que podrian tener los
deudores para pagar el precio de las escrituras de las quales usarfan los suplicantes y de el dere-
cho de apremio y execuci6n para recobrar sus capitales que no estavan prescriptos . Que asf mismo
era digno de consideraci6n que comprehendidos los devitorios en la reducci6n, los cleros no ven-
derfan en to sucesivo como hasta entonces, las heredades, que adquirisen, antes bien las compra-
rfan en attenci6n a que cultivadas de su quenta o arrendadas producirfan mss que vendidas a devi-



El debitorio : un mecanismo jurfdico. . . 361

APENDICE DOCUMENTAL

Real carta de Carlos III sobre debitorios en la que se contiene el informe pre-
sentado por las iglesias parroquiales de Castell6n de la Plana, Villarreal y otras .
Archivo del Reino de Valencia, Real Acuerdo, libro 57, ano 1762, ff . 594 a 603 .

Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de
las dos Sicilias. . . Porquanto porparte de los cleros de las yglesias parroquia-
les de Castellon de la Plana, Villarreal, Onda, Almazora y Nules, del obispado
de Tortosa en el nuesto reyno de Valencia, se acudio a nuestra real persona en
dos de marzo de mil setecientos sesenta con un memorial exponiendo : Que
haviendose publicado en dicho reyno en el ano de mil setecientos cinquenta la
realpragmltica de reduccion de censos, se havia suscitado la duda de si en ella
eran comprehendidos los devitorios (que eran unos contratos irregulares de
compra y venta muyfrequenter en todo el reyno y que se hallavan aprovados
por los mismo fueros) y recurrian a nuestra real persona para queporpunto
general resolviere y determinare la dicha duda yasi se evitasen los pleytos que
con cada uno de los deudores havian de sufrir los suplicantes, y cessasen los
que estavan pendientes en los tribunales reales. Que essa misma duda que
entonces promovieron los deudores, se suscit6 despues que el senor Phelipe
Quarto en el ano de mil seiscientos veinte y dos mando reducir los censor de
aquel reyno, y haviendose pretendido judicialmente en el ano de mil seiscien-
tos sesenta y siete, la reduccion conforme a la real pragmdtica, se declaro por
nuestra real audiencia en el ano de mil seiscientos setenta, no estar compre-
hendidos en ella los devitorios, y fueron amparados y mantenidos los supli-
cantes y otras comunidades ecclesidsticas en la posesion de percibir las pen-
siones estipuladas en las escrituras otorgadas de estos contratos y assn conti-
nuavan porentonces en cobrarlas, cuya posesion intentaron perturbar algunos
de los deudores escusdndose apagar los yntereses convenidos con el motivo de
cierta declaraci6n hecha por mi real persona con acuerdo de los del nuestro
Consejo a las dudas propuestas por la nuestra audiencia de Barcelona despues
de la ultima publicacion de la pragmdtica en otra especie de contratos e inte-
reses muy diversa de la de los devitorios . Que aunque con la determinacion de
la antigua audiencia de aquel reyno y aprovacion que se hizo de los devitorios
con el amparo de posesi6n para cobrar las pensioner convencionales segun la
naturaleza del contrato y causa que las producia tentan los suplicantes to bas-
tante para obtener enjuicio yque se declarase no dever reducira trespor cien-

torio . De to que se seguiria grandfssimo dano a los labradores y a los mismo cleros ; a los labra-
dores porque serian arrendadores muchos de los que entonces eran duenos de las heredades que
compravana a devitorio y a los cleros porque las tierras o cultivadas o arrendadas pedian mayor
cuidado que la cobranza de los devitorios y por consiguiente muchos de sus individuos dejarfan
de asisitir a la celebraci6n de los divinos oficios, a la predicaci6n y al confesonario, en que se
empleavan continuamente, como hera notorio, todos los beneficiados de las iglesias del nuestro
reyno de Valencia . . .» .
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to los yntereses de los devitorios, por se muchos los pleytos y grandes los dis-
pendios y costas que havian de sufrir en el seguimiento de ellos hicieron a mi
real persona esta representacion, exponiendo los juicios, motivos que asistian
a los suplicantes para que se to resolviere asi en laforma que tuviese pormas
conveniente para mejor manifestar su derecho, y el ninguno que tienen los deu-
dores para haver pretendido que estuviesen comprehendidos en los devitorios
en la real pragmdtica de reduccion de censos, hicieron presente a mi real per-
sona que los devitorios eran un contrato irregular de compra y venta con tras-
lacion verdadera del dominio y real entrega del comprador de la cosa, que de
su naturaleza havia de ser fructifera, con asignacion de precio fixo que no se
pagase de presente ypara la satisfaccion se senalase el plazo de quatro, diez o
mds anos, obligdndose el comprador a pagar en cada uno cierta pension,
recompensatoria por los frutos que el vendedor dexaba de percivir, la que se
arreglo por las parte en cantidadfixa y determinada con respecto a el produc-
to de la cosa vendida y susfrutos exigiendo y dando por decrecidos los yntere-
ses al paso que serian entregando parte del precio en que se convinieron los
contrayentes quedando al arbitrio del deudor elpagar dentro ocorriendo el ter-
mino aplazado, sin que se le pudiese compeler a ello por medio alguno mien-
tras pagase los yntereses ypensiones convencionales adquiriendo vencidos los
plazospaccionadospor el lapso del tiempo un derecho prescriptivo a cerca del
capital delprecio contra el vendedor que nopodiaapremiar al compradorasu
pago, despues de vencido el ultimo plazo, havian corrido los anos que obravan
verdadera prescripcidn.

Que quatro eran las causas que davan lugar a los yntereses era a saber la
naturaleza de la obligacion, el efecto de un contrato, la demora del deudor en
la paga y la disposicion de la ley, y entre ellas ninguna mdsjustificada que la
primera porfundarse en una razon dejusticia yequidad authorizadaporla ley,
deviendose en este caso los yntereses ex natura rei ei benefitio legispor los fru-
tos que percivia el comprador y dominio queadquiria, havitafide de pretio yen
recompensa de los que dexava el vendedor de gosar y gosaria si estuviese en
su poder la cosa vendida. Que no eran estos yntereses lucrativos que se pedi-
an por razon de lucro cesante y dano emergente, sino recompensatorios del
dano efectivo que experimentaria el acrehedor sino se le pagasen como efecto
del dominio que se transfiria en el deudor que hacia suyos los frutos como
dueno de la cosa. Quepor dicha razon y la equidad de la justicia comutativa
que se devia observar en los contratos de buena fee, eran devidos los dichos
yntereses restitutorios mientras no pagase el precio el comprador, aunque no
fuese interpeladopor el vendedor y este no experimentase dano, ni perdida nin-
guna por la dilacion de la paga, porque la causa que los producia era la misma
cosa fructifera que entregava el vendedor y el dominio transferido en el com-
prador con respecto a losfrutos que hacia suyos y no en la tardanza yperjui-
cios que aquel pudiese experimentar por no pagarle a su tiempo y por otos
motivos y circunstancias que solian hacer licitos los yntereses lucrativos, si se
verificasen todos los requisitos necesarios que dimanavan de causas accidenta-
les y externas que estavan de parte del vendedor y lucro quedexava de ganar si
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del tiempo devidopagase el comprador sino en titulos muyjustos ycausas natu-
rales, onerosas y correspectivas a el mismo contrato, e igualdad que reciproca-
mente se devia guardar entre los mismos contrayentes para que ninguno expe-
rimentase dano, ni perjuicio y seria notable el que se causaria del vendedor si
careciese de la cosa y no cobrase aproporcion de losfrutos pension o reditos
del comprador que la gosava y disfrutava sin haver entregado el precio de ella.
Queera tan conforme esta disposicion de la ley civil que authorisava esta espe-
cie de contratosy dava por licitos los yntereses recompensatorios que se halla-
va admitida en el derecho canonico, sin embargo que siempre se havian mira-
do conpocofavor los yntereses que se cobravan de los capitales dadospor los
acrehedores. Quepor dichas consideraciones se havia tenido siempre por lici-
to este contrato de verdadera venta con el titulo de devitorios hablando del los
autores de este reyno comojustoy equitativo, sin que sobre su naturalesa yjus-
ticia se huviese tenido la menorduda observdndose como tal en todo e1 y cele-
brdndose por comunidades las mds respetuosas porque nunca se havia consi-
derado porverdadero ynteres el que se pactava en el contrato, y se dava por el
comprador, sino como unaporcion de los mismofrutos que percivia yparte del
producto de la cosa que carecia el vendedor por una especie de arrendamien-
to de ella que hacia irregular el contrato, que en su origen era verdadera venta.

Que en vista de to expuesto sobre la justicia de los devitorios y su natura-
lesa era fdcil de descubir la diferencia que havia dellos a los censos para que
se viese la ninguna razon de los deudores en querer comprehenderlos en la real
pragmdtica de los censos y suponiendo que en el reyno de Valencia se havian
distinguido siempre uno y otro contrato, se apuntarian solo aquellas cosas en
que mds se diferenciavan. Que to primero en que se distinguian los devitorios
de los censos era en el capital yfondo que se consignava, en aquellos no se
podia llamar propiamente capital por no senalarse cierto y determinado y no
haver otro que el valor de la cosa con respecto a losfrutos queproducia a cuya
proporcion se pagavan los yntereses. En los censos se pactava consignava y
entregava cantidadfixa y cierta y al respecto de ella y del precio que tasava la
ley, se pagavan por el deudor los reditos anuales. Que era verdad que en los
devitorios tambien havia precio cierto, que era el en que se vendia la cosa pero
no se podia tener ni llamarse capital, ni to era de la espesiey naturaleza de el
de los censos, porque en estos quedava en el arvitrio del deudor la facultat de
redimir y en los devitorios se le podia precisar a pagar el precio dentro de los
plazos de la escritura. Que se diferenciavan tambien los censos de los devito-
rios en que en aquellos no se vendian las posesiones, sino que se consignavan
por el deudor como hipotecas para asegurar el capital y reditos y permaneci-
an de quien antes havian sido . Que en los devitorios era al contrario, se entre-
gavanporel acrehedorypormejor decir se vendian, transfiriendo desde luego
el dominio en el deudor, aunque no pagava el precio por entonces. Que en los
censos solia ser al reves el redito mfrs que la (pension) venta de la hipoteca,
otras veces era mayor, yotrasnofructificava nada; en los devitorios eramucho
menorque losfrutos y a su respeto se moderavan los yntereses. Que en los cen-
sos havia tasa que hacia la ley de los reditos; en los devitorios no havia ni
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podia darse fixa porque dependia de la calidad de la cosa vendida que segcin
era mds o menos fructificava, se estipulava elprecio porlas partes. Que as( el
campo, que en el siglo pasado en que tuvieron menos estimacion los frutos se
compro a devitorio por cien pesos o libras valencianas con la obligacion de
pagar del vendedor cinco en cada ano por ser esto to que producia entonces
arrendado, despues se comprava por doscientos con la obligacion de pagar
diez, que se sacavan de arriendo. Que la tasa que se hacia en los censos era
licita porque era acerca del redito de una cantidad que de suyo era infructife-
ra y tal vez no produciria yntereses, ni utilidad alguna en poderdel acrehedor
Que en los devitorios seria injusta la que generalmente se hiciera y faltaria la
justicia del contrato, porque no era posible darse en todos los devitorios regla
para la proporcion que se devia guardar en la pension y frutos y recayendo la
tasa sobre cosa que de su naturaleza eranfructiferas, seria mayor el agravio
sino se considerava el producto intrinseco y natural de la misma cosa, y en el
industrial de un cuidadoso y diligente Labrador, deducidos Los precisos gastos
de la cultiva y regulando el precio por Las circunstancias del sitio, lugar, tiem-
po abundancia, escasez, calidad de Losfrutos yotras que davan mayoro menor
valor a Las cosas y que segun ellas arreglavan Los contrayentes el precio y se
convenian en el infimo, mediano o supremo. Que por to que mas hacia distin-
guir Los devitorios de Los censos era el concepto que en aquel reyno se havia
hecho de unos y otros en quanto a su naturaleza y medios para la cobranza y
exaccion . Que siempre se havian regulado Los devitorios como unas acciones
mere personales, que competian a el vendedor para exigir el precio dentro del
plazo convenido yLos reditos estipulados mientras no se entregava por el deudor
y Los censos como un derecho yaccion real contra la misma cosapara cobrar Los
reditos , sin que pudiese el acrehedor pedir el capital, ni precisar a el deudor a
ello en ningun tiempo. Que Los devitorios como acciones personales para pedir
el precio, se prescribian por el tiempo de treinta o quarenta anlos, y Los censos
porel de cien, reputdndose estos por bienes inmuebles, y aquellos pormuebles,
y sugetos a Las reglas ordinarias de una prescripcion quadragenaria .

Que todas estas diferencias y otras muchas, davan bastantemente a enten-
der la diversa naturalesa de Los censos a Los devitorios y que no podtan gover-
narse porunas mismas reglas, y que Las dadas para unos no tenian lugar en Los
otros y menos Los exemplares que se querian traer, y en que con equivocacion
sefundavan Los deudores para no pagar Las pensioner e yntereses recompen-
satorios estipulados al tiempo de celebrar Los contratos. Que el de la audiencia
de Barcelona de que se valian para querer dar porcomprehendidos Los devito-
rios en la real pragmdtica de reduccion de censos, hacia contra Los mismos
deudores, y to que se havia servido mi real persona declarar con acuerdo de
nuestro real consejo a consulta hecha por la audiencia, havia sido en casos
muy diversos, y en dudas que no militavan en el de esta representaci6n. Que
luego que se publico la pragnuitica en elprincipado de Cataluna se havla ofre-
cido la duda de si quedavan reducidos al tres por ciento Los yntereses que el
acrehedor censalista pedia contra el deudor en virtud del pacto de mejoras, y
que empesavan a correr de el dia de la demanda cesando el curso de Las pen-
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siones por ser incompatibles con la pena convencional estipulada, en cuyos
terminos se havia dudado si se havian de regular los dichos yntereses a el cinco
por ciento de las pensioner, a to menos hasta el dia treinta y uno dejulio de mil
setecientos cinquenta y si desde el primero de agosto devian regularse a el tres
por ciento. Que asimismo se havia dudado por dicha audiencia y sobre que se
havia tambien hecho representaci6n del nuestro consejo de si los censos vitali-
cios que en aquel principado eran tanfrequentes con el nombre de violarios, y
que se hallavan constituidos a mar de un catorce por ciento, se comprehen-
dian en la real pragmdtica y si to mismo se havia de entender en los emphitheo-
ticos espesialmente de aquellos que por convenio particular se podian redimir
en todo o en parte. Que de todas estas dudas, se sirvid nuestra realperfonacon
acuerdo de los del nuestro consejo resolver que nuestro real dnimo no havia
sido comprehender en la pragmdtica aquellos creditos que admitiesen legiti-
mos yntereses, ni aquellos contratos en que entrasen mayores del tres porcien-
to por raz6n del comercio, y mercatura, en que se justificasen dan"os o perjui-
cios o que correspondiese la condenacion de los mismos danos fructificados,
liquidos o liquidados en execucion de la sentencia, mandando mi real persona
que en tales casos se arreglase la audiencia en la estimacion de yntereses a to
dispuestopor derecho y que todos aquellos que se havian regulado a propor-
ci6n de los reditos de los censor a cinco porciento se estimasen con la misma
proporcion, a que quedavan reducidos; pero que los violarios no se entendie-
sen sugetos a la reduccion del tres por ciento, ni comprehendidos en la dispo-
sicion de la pragmdtica, a to qual to quedavan los emphitheuticos, quepor el
pacto de la redencion , havian mudado de naturaleza y se havlan hecho redi-
mibles. Que en ninguna de dichas tres resoluciones se podia incluir el contra-
to de los devitorios, ni aun ofrecerse la duda de si quedavan sugetos a la reduc-
cion del tres por ciento, antes bien por los motivos que se proponian en la real
resolucion de nuestra real persona, se demostrava con evidencia que no devian
ser comprehendidos en la real pragmdtica. Que esta solo hablava como decia
nuestra real persona de los censor y no de aquellos contratos en que viniesen
y entrasen mayores yntereses por razon del comercio y mercatura, aprovando
todos aquellos aunque excediesen del tres por ciento, que se fundasen en jus-
tas causas de percivirlos los acrehedores, opor razon de los danos y perjuicios
que pudiesen experimentar o por otros motivos que calificasen de licitos los
yntereses que dimanavan de otro origen que el del capital entregado en dinero
efectivo, yconstituyendo sobre el censo consignativo redimible y al quitar Que
poresto se sirvio nuestra real persona declarar expresamente que los violarios
no se comprendian en la real pramdticaporque aunque el redito de catorcepor
ciento era muy crecido, se tuvo sin duda presente el peligro a que estava
expuesto el acrehedor censalista de perderlas pensiones con la muerte de la
persona opersonas por cuya vida se constituia el censo, y que la esperanza de
no poder cobrar el capital se compensava con el mayoraumento y valor de los
yntereses que se pactavan en los violarios.

Que iguales o mdsfuertes razones concurrian en los devitorios para hacer
licitos los yntereses recompensatorios que se pagavan por los frutos y que se
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reducian a indemnisar al verdadero duen"o del dano que experimentaria, sino
se le entregase parte de los riditos de la cosa quefue suya y de cuyo dominio se
desposeyopara que la gozase el deudor Que los yntereses que se recivian a un
tres por ciento en la consulta que hizo la audiencia de Barcelona no eran res-
titutorios, ni tenian la causa honerosa, y compensativa del dano, que los devi-
torios, sino otra muy distinta que provenia de la condenacion de unos yntere-
sesjudiciales subrrogados en lugar de las pensioner que cesaban desde que el
acrehedorpodia la demandaypedia execucion contra el deudor censualista y
sus bienes en fuerza del pacto de mejora, de manera que venian a ser unos
yntereses penales en el caso de no pagara su tiempo los reditos o pensiones,
imponiendo el acrehedor era mayorpena para estimulara el deudor a la paga
y como aquellos fuesen en aquel principado a razon de cinco por ciento que-
dando entonces reducidas al tres, to havian de quedar con precision los ynte-
reses judiciales subrrogados en el lugar de las dichas pensiones pero las que
se estipulavanpor los contrayentes en los devitorios no se pagavanpor razon
de la tardanza del deudor en la paga, ni en pena de no hacerla a su tiempo, ni
por el lucro cesante del acrehedor, sino porel resarcimiento del dano que expe-
rimentava en no disfrutar la alaja yporla utilidadyfrutos que el deudor saca-
va de ella ; y as[ no podian llamar yntereses penales sino convencionales en
quese ajustavan y convenlan los contrayentes por la cosa que se vendia con que
hablando la declaracion hechaporel nuestro consejo solo de los ynteresesjudi-
ciales, mal se podia entender de los recompensatorios que venian porpropia
naturaleza de los devitorios que no se podfan estimar censos redimibles, y como
tales estim6 el nuestro consejo los emphiteuticos comprehendidos en la prag-
mktica pues porel pacto expreso de redempci6n con asignacion de capital cier-
to, mudaron de naturaleza y se acrecieron los reditos en lugar de la corta pen-
sion que regularmente se pagava en reconocimiento del directo dominio.

Todo to qualfaltava en los devitorios cuya naturalesa no se havla innova-
do, ni se podia decir que la havian mudadopor elpacto que seponia en la escri-
tura de entregar el precio de la cosa dentro de diez anos, porque sin embargo
de el quedava ilesa la obligacion del contrato, y permanente la causa que jus-
tificava los yntereses que era el dominio trasladado a el comprador, el plazo
concedido para entregar el precio el privarse el vendedor dela cosa y sus uti-
lidades y el hacer aquel mejor siempre su condicion . Que ni la prescripcion
quadragenaria de la accion para pedir el acrehedor el capital del devitorio
mudava el contrato en el censo, porque ademds de que nunca el censualista
podia pedir la executoria que se gang en el ano de mil seiscientos setenta de la
audiencia antigua de Valencia en que se declaro no estar comprehendidos los
devitorios en la pragmdtica del senor Phelipe Quarto, recayo en uno que se
havia constituido en el ano de mil seiscientos y doze ypor consiguiente havien-
do pasado desde entonces hasta el amo de mil seiscientos sesenta y siete en que
se movio la ynstancia mds de quarenta anos estava prescrito el derecho y accion
personal de pedir a el vendedor el precio. Que ni las circunstancia de quedar
despues de la descripcion [o prescripcidn] en arbitrio del deudor la redemp-
cion o entrega del precio se podia decir que los devitorios eran una especie de
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censos reservativos porque serta atribuir del tiempo lafuerza de hacer mudar
la naturaleza de unos contratos en otros, y confundir las causal, que los dis-
tinguian haciendo que en unos los yntereses de cinco, siete o mds por ciento
fuesen licitos y justos y en otros ilicitos y reprovadosfuera de que se estimasen
los devitorios por censos reservativos, no se podtan comprehender en la reduc-
cion de los reditos que se hacia en la pragmdtica porque tampoco se incluye-
ron en la del senor Phelipe segundo publicada en al ano de mil quinientos
sesenta y tres . Que aunque nuestra real persona no huviera ya declarado que
en la real pragmdtica no se comprehendian sino los censos y que estavan
excluidos de ella todos aquellos contratos en que entrasen mayores ynterseses
porrazon del comercio, se deverian siempre contemplar los devitoriosfuerade
la disposicion de la pragmdtica y ley de la reduccion, porque esta se havia
hecho para los censos en que venian los reditos por razon del lucro, pero no
para otra especie de contratos en que los yntereses se pagavan porotro titulo
y que no era tan notoria la causa productiva del lucro como era en los censos
pues sipor la razon de cobrarse reditos se havian de comprehender en la prag-
mdtica todas las obligaciones y tratos en que se estipulavan ypagavan desde
luego se podian incluir los yntereses dotales, pupilares, maritimos, fenerati-
cios, recompensatorios y otros que el comercio reconocia y se pagavan exce-
diendo averes de un diez, doze y treinta por ciento . Que si entonces se reductan
los que pagavan por los devitorios segtin el arrendamiento de los frutos al
capital del precio con solo el tres por ciento que tasava la pragmdtica en los
censos, los suplicantes y demds cleros del obispado de Tortosa en el nuestro
reyno de Valencia, padecerfan una total ruina, porque haviendose vendido a
devitorio todos o los bienes rahices que adquirieron por donaciones o heren-
cias, la mayor parte de sus rental consistia en estos contratos, y los yntereses
que aun eran a cinco porciento havian sido muymoderados respecto del bene-
ficio que experimentavan los deudores, del mayor valor y estimaci6n que ha-
vian tomado los frutos, que excedian con mucho el redito que pagavan y aun
muchos de los posehedores arrendavan lasfincas y sacavan a el doble de to
que importavan los yntereses y esto sin contar la ganancia de los arrendado-
res que con el beneficio de la cultura havlan de sacar de losfrutos. Quepara
que se viese to moderado que eran los reditos del cincoporciento (que se regu-
16 por el producto de los arrendamientos) atendidas todas las circunstancias
referidas y la espesial del mayor precio, que en aquel reyno havian tomado los
frutos desde que se celebraron los devitorios, no havia mds que reconocer las
copias de varias escrituras que acompanavan esta representacion ypor ellas
se reconoceria que las tierras dadas a devitorio porlos suplicantes producian
entonces por arrendamiento un ocho un doce y aun un diez y seis por ciento
porque haviendose vendido la tierra que posehia Juan Vergue en cien libras
hacia por arriendo todos los anos diez y seis libras, y pagando cinco por el
devitorio al clero de Almasora a quien pertenecia le quedavan a el posehedor
libres, once libras, sin riesgo, dispendio, ni contingencia alguna . Que esto era
to que querian algunos deudores de los devitorios hacerse ricos con dano de
los acrehedores, y con el producto de las posesiones arrenddndolas en subido
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precio, y sin costa alguna hacer ganancia con la cosa agena, que tal vez se
podian llamar las dadas a devitorio en las circunstancias en que se hallavan y
que se queria reducirlos si los deudores no arrendavan era mucho mayor la
ganancia de los frutos que solian producir en algunas partes de aquel reyno
otro tanto mds de to que se dava porarriendo . Que grande agravio se haria a
los suplicantes si se les redujeran los ynterees de sus contratos a el tres por
ciento y grande seria el beneficio y lucro de los deudores que al paso de no
experimentar dano alguno se recreceria esta a los acrehedores que por una
corta pension se havian privado de sus cosasypudieran sacar las mismas uti-
lidades que sacavan los posehedores si entonces las tuviesen. Que de execu-
tarse la reduccion resultaria tambien perjuicio atodos aquellos deudores queno
tenian a sufavor la prescription y los suplicantes les compelerian a que entre-
gasen el precio de las cosas vendidas y entregadas a titulo de estos contratos
de devitorio y serfa universal el dano porno hallarse con posibles para entre-
gar los capitales y carecer de medios y arbitrios para ello, porque aunque era
el nuestro reyno de Valencia rico y abundante de frutos, era pobre y escaso de
dinero, ypor eso no se hallava quien le thesea censo que era el iinico remedio
que podrian tener los deudores para pagar el precio de las escrituras de las
quales usarian los suplicantes y de el derecho de apremio y execution para
recobrar sus capitales que no estavan prescriptos. Queashmismo era digno de
consideration que comprehendidos los devitorios en la reduction, los cleros no
venderian en to sucesivo como hasta entonces, las heredades, que adquiriesen,
antes bien las comprarian en attenci6n a que cultivadas de su quenta o arren-
dadas producirian mds que vendidas a devitorio. De to que se seguiria gran-
dissimo dano a los labradores y a los mismos cleros ; a los labradores porque
serian arrendadores muchos de los que entonces eran duenos de las heredades
que compravana a devitorio y a los cleros porque las tierras o cultivadas o
arrendadas pedian mayor cuidado que la cobranza de los devitorios ypor con-
siguiente muchos de sus individuos dejarian de asistir a la celebration de los
divinos oficios, a la predication y al confesonario, en que se empleavan conti-
nuamente, como hera notorio, todos los beneficiados de las iglesias del nues-
tro reyno de Valencia. Que al contrario subsistiendo los devitorios y corriendo
los intereses segun el ajuste del contrato, lograrian todos los deudores el ali-
vioy beneficio que experimentavan de pagarlos con los mismosfrutos y redi-
mir el precio poco apoco, como to hacian entregdndolo porpartes, a los pla-
zos que les parecia y en las cantidades que sus posibles les permitian aunque
fuese en las minima, con mucha comodidad suya, pues qualquiera admitian los
suplicantes, lograndoporeste medio los compradores el luir insensiblemente las
cargas de el capital, livertarse de las deudas y devitos y hacerse duenos abso-
lutos de lasfincas, sin suplir nada de sus bienes porque todo salta de los fru-
tos de las tierras y heredades que posehian a titulo de devitorio; todo to qual
faltaria si se reducfan sus yntereses al tres porciento y se retraerian los supli-
cantes y otras comunidades ecclesidsticas de tar al dicho contrato los bienes
rahizes queporfundaciones, herencias y otros titulos recahlan en los cabildos
con notable distraction de sus individuos sacerdotes, perjuicio de los labrado-
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res y atraso de la agricultura que se havia fomentado mucho en todo aquel
nuestro reyno con los devitorios. Portodas estas consideraciones y motivos que
llevavan expuestos concluyeron suplicando a nuestra real persona se dignase
declarar porpunto yprovindencia general que la tasa y reduccion del tres por
ciento que se hactaen la real pragmdtica de los censos no se devia entender de
los devitorios y sus intereses estipulados y convenidos por las panes en las
escrituras a cuyo fin se darian todas las demos providencias quefuesen del
agrado de nuestra real persona, de cuya justificacion esperavan los suplican-
tes asi to proveyese y mandase cuyo memorialfuimos servido remitir al nues-
tro consejo para que sobre su contenido consultase su parecerjunto por los de
el con el ynforme executado en esta razonporla nuestra audiencia de Valencia
en diez de junio de mil setecientos sesentay uno y to expuesto en su inteligen-
cia por el nuestro fiscal por resolucion de nuestra real persona en consulta de
diez de diciembre del mismo ano, publicada en diez y siete de mayo proximo se
acordo expedir esta nuestra cartapor la qual queremos y es nuestra voluntad
que manteniendose las cosas en el ser y estado que tenian antes de la pragmd-
tica tiltima de reduccion de censos del ano de mil setecientos y cinquenta, las
partes usen de su derecho en el juicio petitorio o de propiedad en el nuestro
consejo. Y en su consequencia mandamos al nuestro governador, capitan ge-
neral del reyno de Valencia, presidente de la nuestra audiencia de el regente y
ohidores de ella, ydemds nuestrosjueces, justicias, ministros ypersonas a quien
en qualquier manera tocare la observancia y cumplimiento de to contenido en
esta nuestra carta que siendoles presentada o con ella requeridos la vean,
guarden, cumplany executen y haganguardar, cumplir yexecutar en todo ypor
todo como en ella se contiene, sin contravenirla ni permitir se contravenga en
manera alguna. Dada en Madrid a diez y siete de junio de mil setecientos
sesenta y dos. Diego obispo de Cartagena. Doctor don Thomds Maldonado.
Don Joseph de Aparicio. Yo don Juan de Penuelas, escribano de cdmara del
rey nuestro senor, la hice escribir por un mandado con acuerdo de los de su
consejo. Registrada don Nicolas Berdugo. Lugar del sello. Theniente de chan-
ciller mayor. Don Nicolds Berdugo

PASCUAL MARZAL RODRiGUEZ


	BUSCAR: 
	SALIR: 
	INICIO: 
	INICIO AÑO: 


