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Señor 
. Ot==:CANO 
Facultad de Derecho 
Univers í da Siru(on Bolívar 
Atte: Dr. CARLOS LLANOS S. 
Ciudad 

Apreciado Doctor: 

Agradezco a usted, la distinción que me ha hecho al asignarme la di 
rección del trabajo ele investigación 11EI interés financiero destr�uye 
el Contrato de Mutuo 11• ele que es autor-a la intel igente egresada. se 
ñor-ita SOL PAULINA RODRIGLIEZ CHARRIS. El trabajo presenta
do .con impecable metodología, reviste características, no sólo de 
importancia jurídica, sino además, de responsabilidades en su auto 
r�a, qulen desde la apertura del enfoque dei tema nos introduce en 
un mundo de conocimientos bien distribuidos en cuanto a historia se 
refie¡�e, y de int131�ésantes análisis de índole filosófico-jurídico que 
nos han llevado a conocer el dominio que ella Üene en ·la materia. 

En las conclusiones plantea una solución que ha despertado en mí 
una inquietud: podrá encásillarse el mutuo de dinero con interés en 
un contrato de distintos delineamientos jurídicos? Lástima que la 
señorita RodrÍgL1ez Charr·iz no haya querido pisar esos predios, y 
que su astucia femeni.na haya eludido los señalamientos específicos 

' . 1 • , ae su so.L:c1on. 

Segfm mi criterio, declaro a LJsted, que apruebo en todos sus puntos 
este trabajo, y que lo considero digno de ser sustentado para la ob
tención de su título de Abogada. 

Con toda consi dera�i_ón, respeto y amistad, 

/ocr. 

PEDRO U. SOCARRAS RIVERA 
c. c.1/1708506 Chlrnichagua

T. P. No. 13596 De Minjusticia.
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INTRODUCCION 

El contrato de Mutuo o préstamo de uso, es sin duda 

el contrato más importante de .1a antiguedad, pues 

d i ó · o r i g e n a I a a s i s t e n c i a s o c i a I n. a t u r a 1 , y p o r q u é 

no decirlo? tam bién lo es actualmente, pues a poco 

que revisem os las relaciones actuales entre los 

miembros de cualquier sociedad humana, echaremos 

d e ve I"' q u e e I p 1� é s t a mo , a ú n s i e n d o c o n i n t e r é s , c o n 

t i n ú a s i e n d o u n f a v o r a p r e .c i · a b I e p o r t o d a s I a s g e n 

tes; por ello he dedicado mis esfuerzos a investigar 

sobre I as raíces mismas de este contrato, y I u.ego 

a estudiarlo en su confopmación jurídica en donde 

he encontrado deficiencias que bien vale analizar, 

y mejor todavía proponer soluciones, para que la 

crítica resulte constructiva. Mi criterio es que 

este contrato debe I lenar a cabalidad el objetivo 

que I e asignaron los antiguos y todavía tiene en 

r ealidad, cual es un favor, según acabamos de in 

di car·,. Es verdad que el interés q u e m o d e rn a m e n t e

se le ha asignado al Mutuo Monetario afecta profun 

damente esta finalidad, y en forma inevitable, pues 

la conformación social q ue el capitalismo le ha 
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dado en nuestra éra, no permite excluir de la ambi 

cionada plusvalía que invade todas ·1as transaccio 

nes, el codiciado fruto del dinero producido por 

el dinero mismo, en lo que consiste el interés. Es 

cierto que el M utuo en especie no es dinero, que sí 

sea avaluable en dinero, y de ahí, el que se le apli 

que un interres m onetario¡ pero sigue conteniendo 

este Mutuo interesa.do un hecho social 

portancia. 

de mucha im 

Me permito advertir al jurado ante el que he de sus 

tentar m i  trabajo, que las observaciones a nuestro 

estatuto jurídico en el tema pertinente,. son de mi 

pro p i o c r i te r i o, y que e 1 1 as tienen como fin a I i dad 

únicam ente la perfección de ese estatuto en cL1anto 

al Mutup se refiere. 
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1. MARCO HISTOR!CO

1. 1 EL TRUEQUE

Llámase así al cam.bio de un art'iculo por otro. En 

r e a I i d a d s e t r a t a d e I a a p I i c a c i ó n d e I p r i n cip i o d e 

.1 a e q u i v a I e n c i a : e s t o v a I e I o q u e . é s t o o t r o . 

cesidades mC1lti ples que se le: presentaron al 

Las ne 

hom 

bre desde un comienzo, .im plicaron diversidad de 

c u b r i m i e n t o s , p a r a I o s cu a I e s e I h :o m b r e p r i m i t i v o 

tenía muy poca o portunidad, por la carencia de ayu 

da mecánica. Su a I i menta ció n ten Í'a que ser di ver s i

ficada por instinto, pues su naturaleza e pedía los 

e I e m e n t o s b i o g e n é s i :c:o s: L :q.u e e s t r u c t u r a b a n s u c o m p o s i 

c i ó n c o r p ó r e a ; y e s o s e I e m e n t o s , p o r c a r e n c i a de me 

dios mecánicos noí podían ser adquiridos o portuna

mente, por lo cual fué necesario intercambiar pro

ductos de diferentes índoles nutricionales para po-

der allegar a la mesa primitiva los alimentos ba-

lanceados que I a n-a tura I e za hum a na exigí a • . Así 

p o r e j e mp I o , e I p r i m i t i v o n o p o d í a c a z a r , p e s c a r y 
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sembrar simC1!taneamente;fué necesario la diversifi 

c a c i ó n d e ! t r a b a j o ; y q u e m i_ e n t r a s u n o s p e s c a r .·:an 

otros sembraran y otros cazaran; al final de su ta 

rea respectiva intercambiaban sus productos en 

una medida que sólo pudo fijar el institnto y el va 

lor convencionalmente ajustado que le daban la nece 

s i d ad re a 1 · ( i n d i s p e ns a b I e A a r a I a v i da.) y I a ne ce s i dad 

particular (suntuar:-ia, se gún la apreciación de cada 

cual).convertido después en ley comercial de cam -

b i o. Así comenzó e I ii trueque 11 • 

Fué pL1es una n e c e s i d a. d n a t u r a ! 1 a q u e i n d u j o a ! lo s 

p r i m i t i v o_s a t ro ca r I o s p ro d u c tos · de s u t r abajo , p e 

ro es in duda b I e que es e c a m b i o o trueque di ó origen 

al ML1tuo, púés cuando en una ocasíón al guien nece 

sitanclo un alimento, no tenía a la manci otro para 

e I c a m b i o , d e b i ó a c u d i r a- 1 s e n t i m i e n t o a m i s t o s o n a 

tu r a I en I a especie h urna na, y pe di r I o prest ad o a 1 

a m i g o ; p o c o a p oc o y . ex t en d i é n dos e. es t a c os tu m b r e 

de la cual probablemente.se I legó a abusar, fué ne 

ces aria I a in t·e ,�venció n· de I a I e y par a que e I de re = 

cho estructurase un acuerdo de voluntades o contra 

to para garantizar la equidad entre las partes. Del 

M u t u o v i n o a p r e s e n t a r s e u n a mo da I i d a d n u e v a : 

11 E I e o n trato de e o moda to 11, cuando e I p r é s t .. a m o y a 
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no se hizo entre artículos de con�umo, sino entre ar 

tículos de uso. 

Recorriendo la historia del hombre, encontramos que 

esta natura I e za de I Muto se ha mantenido in c ó i u me ,pe 

ro la aparición del dinero introdujo fuertemente al 

gunas modificaciones, 

aplicación. 

no de la naturaleza,sino de su 

La introducción del d inero en el Mutuo, originó el 

interés, hijo m aldito del dinero y causante del capi 

talismo actual. El interés no era otra cosa que �I 

supervalor del artículo mutudo, siempre a beneficio 

del mutuante. Ejemplo, si una persona le prestaba 

a otra un muslo de cordero y el m utuario devolvía 

u n r: : u s I o d e c a r n e r o y I e e n c i m a b a o t r a p r e s a , e s t a

p r e s a e I i n t e r é s d e I mis rn o , d e m o d o q u e e I i n t e r é s 

originariamente fué en especie. 

A esta aparición del interés en especie siguió lue 

g o I a moneda, que en un p r in c i pi o consistió en cu a 1 

q.u i e r cosa que despertar a estimación entre I os h o m

bres, como una perla -un pedazo de oro o de plata, 

etc·. S,'u natL1raleza consistía en un valor estimati 

vo que los hombres le dieran, y fué así, como al 
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e8tenderse su uso entre las tribus primitvas, se con 

v i n o e n · a c o r da r un p re c i o f i j o , p a r a c a da un a de esas 

piezas o monedas¡ los gobiernos de entonces tomaron 

especial preocupación por regularizar este sistema 

financiero que daba la oportunidad de su acumLtlación 

en manos de unos pocos, de ahí nació el interés, co 

mo porta estand a rte de esa acumulación que se llamó 

Riqueza y luego capital, Fué muy tentativo el capi 

ta I desde su o r i g.e n, pué s conservando. e I ar tí e u I o Mu 

tuado su ser material, producía en el mutuo un inte 

rés de donde este interés, era una utilidad que per 

d í a. e I p r e s t a t a r i o , q u e g a n a b a e I p re s t a d o r o m u t ua n 

t e , m á s t a r d e s i n a f e e t a. r s u p r o p i e d a d ; y t o d o é s t o 

mediante la moneda. Más tarde y para Mayor facili 

dad del comercio, se estableció la moneda que era un 

tejo de cualquier metal, convencionalmente acordado 

para un valor determinado. 

1. 2 EL MLjTLIO EN EL MUNDO ANTEGRECO-ROMANO

Ya en la edad antigua antes del imperio griego de 

A I e j a n d r o , s e u s ó e I oro c o m o me t a I p a r a I a m o ne da , 

señalándole un valor muy alto, más para efecto de 

los pequeños trL1eques, para el comercio detallado 

en genenal, para pequeñas transacciones, se e mp I e ó 
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el cobre. Ya en el imperio Romano se generalizó 

un sistema de moneda que comprendía al Oro para 

1 os más a I tos va I ores o II se x te e i os 11 , 1 a P I ata par a

va I ores in ter m e di os II argent e 0 s 11 y e I Cobre para 

v a I o r e s m í n-i m o s II a s e s 11 , y t a m b i é n e I o b o I o , q u e era

de cobre y la base in-fer or de ese sistema· moneta 

rio. 

A pesar de este sistema monetario, que no seguía 

una dependencia matemática de proporción, sinoque 

ettablecía valores propios e intrísecos para cada 

moneda, subsístian va lores autónomos para algunos 

obje tos preciosos; así por ejemplo, no se_podía de 

cir: estemanto de pC1rpura,es de cincuenta sexter 

cios, sino, vale cincue nta sexter·cios, porque ese 

rnisrno manto podía valer más sextercios en una par 

te qd!e en otra; igual cosa ocurre en nuestro mundo 

moderno; 

L a  naturaleza del préstamo de consumo, se modificó 

sustancialm ente en Roma, pués como hemos visto, el 

Mutuo di ó origen a I interés p r i m i tivo, p_ ero e I C o de x 

c i v i I i s i n s e r t o e I M u t u o e n I o s c o n t.r a t o s g r a t u i t o s , 
• ·

que eran en total cuatro: Mutuo-Comodato depósito

y el mandato. 

in ter é·s a I g un o . 

Estos cuatr o contratos ria admitían 
\ 
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1 ! 2. 1 Elementos cel C ontrato de Mutuo 

S o n element o s del C o ntrat o de Mutuo, y ésto s desde

muy antiguo: 

1. 2. 1. 1 Un o bjeto fungible

E st o es c o nsumib le. 

1. 2. 1. 2 Una devolución de o bjeto de igual calidad y cantidad 

N o puede darse pues el principio de identidad; la

cantidad devuelta de b e  ser la misma que la cantidad 

re c i b id a en p r ésta m o; 1 a ca I id ad de I o de v u e I to debe 

ser igual a la calidad de l o prestad o . 

En e I mutuo Ha y t r a ns fer en c ·i a el e ·.d o rn in i o, pues e I d o 

m in i o e o n s-t s tí a en I a d i s posici ó n  integral de una 

cosa, y siendo así que en el Mutuo hay □na c o nsumi 

e i Ó n , s i g u é s e q u e q u i e n r e e i b e Lo p r e $ t a d o , de e 1 1 o 

d ispo ne tam b ién integralmente, De aquí resulta que, 

c o m o nadie puede transferir dominio si no lo tiene, 

par a que e I Mu tu.o se a I e g a 1 , se requiere que e I Mu 

tuante o prestador, sea dueño de l o que presta; y 

d. e aquí surge I a e a p a c i dad: un men o r n o puede ser

m u t u a t e , p orqLI e n o t i e ne I a • e a p a e i da d de s u s d e r e ch o

civ iles, c o m o no la tuv o la mujer en la antigued ad 

1 7 



como jamás la tuvo el esclavo, como.jamás la pueden 

tener los anorm ales síquicos. 

En los casos de imposibilidad de devolución, tanto en 

cantidad, como en calidad, se admitió desde un comien 

zo el princ.ipio de equivalencia que consiste en este 

c a s o e x t r e m o , e n de v o I v e r a I g ú n o b j e t o q u e t e n g a igua 1 

v a l o r e o m e r c i a l o s e n t i m e n t a I q u e e I o b j e t o mu t u a d o . 

Este contrato sigue las reglas generales del derecho 

civil: puede ser escrito u oral; en el segundo caso, 

que es el más común, y para préstamos pequeños y 

t r i v i a I e s , 1 as · p r u e b a s s o n e s t i m a b I e s p o r e l j u e z que 

conozca del caso. 

1. 3 CASO ESPECIJ,J_ DE LOS FENICIOS

Aún cuando ya' el mLtndo Romano había establecido 

las monedas Oro,Plata y Cobre, sinembargo, estas 

monedas según d i ji m os, tenían s ó I o un va I o r in t r í n 

s e c o , y fu e ron I os fe ni c i os I o s. q u e l e di e r o n a l 

oro la.verdadera característica de patrón. Es de 

cir, que todo precio estaba relacionado con esta 

moneda, la que por primera vez fué fraccionada pa 

ra facilitar las transacciones comerciales. Esta 

1 8 
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moda I i dad de I os mercaderes y navegantes fenicios re 

p e � c u t i ó' e n e 1 c o n t I"" a t o d e M u t u o e s p e c i a I m e n t e i a s í 

se llegó a negociar directamente c:::on la moneda, dán 

dale el carácter de artículo de consum o, e introdu 

ciéndola en la divisió n de bienes muelbles. No f ué 

s ó I o é s to , s i no que o f re c i ó a I de r echo I os e I e me n tos 

fundam entales del contrato, los que luego magistral 

mente perfeccionó al Codex Civil is. 

1. 3. 1 Pilares de la evolución del contrato 

Esta evolución del contrato tuvo dos (2) pilares: 

-El contrato Verbis y

- E! contr�ato Litteris.

1. 3. 1 El contrato Verbis 

Era un contrato oral, basado en determinados verbos 

sacramentales, siendo el principal el Stipulare; y 

a s í p r e g u n t a e I P re t o r a I o s e o n t r a t a n t e s : es t i p u I a s 

darle darle en préstamo a P edro una medida de trigo? 

y el otro respondía: lo estipulo- seguía el pretor:Es 

típula devolver esa medida en la misma calidad de 

t r i g o , e I d í a 7 d e D i cie m b r e d e 1 9 8 7 ? 

1 9 
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Y pasaba ei pretor a echar unos granos de -trigo en 

la balanza, que luego recogía el prestatario en señal 

de aceptarr y llevarse la medida de-frigo; con esta 

o parecida ceremonia pero usando siempre el verbo

stipulare, se llevaban a cabo los demás contratos. 

Como esta modalidacl se hacía engorrosa, poco a poco 

el pretor Romano adoptó el sistema Fenicio eje! �on 

trato Escrito 6 Litteris, en el ·que se podía usar de 

o t r os . v e r b o s y e s t ab I e c e r c I a ú s u I a s c o m o a e t u a I m e n

te usamos nosotros. 

1. 4 LOS ELEMENTOS DELCONTRATO

Ya antes aludido por los Fenicios, Ramal 

bleció así: 

Por lo menos dos (2) contratantes. 

- Consentimiento de ambos contratantes.

- L icitud del acuerdo.

-Una causa para tal acuerdo.

20 
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-Capacidad para contratar.

Como se vé son los mismos que aparecen en nL1estro 

Código Civil, teniendo en cuenta que el concepto de 

capacidad ha sido muy modificado en esta época mo 

cierna. 

1. 5 DIVISION DEL CONTRATO

Dividieron los Rom anos, y nosotros seguimos esta 

división, en contratos Reales y C ontratos Consensua 

les. Los Reales, son aquellos que sólo se realizan 

con la entrega ele la cosa, objeto del contrato (Tra 

dición). Y los Consensuales, son aquellos que se 

realizan con el mero consentimiento de las partes, 

y luego se perfecciona con la Tradiccíón. 

Amp I i amos esta diferencia: 

1. 5. 1 El contrato Real

El contrato.real exige un cons�ntim ÍE;lnto de las par 

tes sobre una determinada transacción , lacual que 

da realizada.legalmente con la entrega del objeto 

t r a n a a d o ( t r a d i c i ó n ) . S i y o d o y e n p r é s t a m o d e Mu 
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t uo una arroba de arroz a C lem entina, encontramos 

dos (2) elementos en esta trans a cción: 

- Q u e . y o q u i e r a f a c i I i t a r e I a r r o z , y q u e .c I e m e n t i

na quier a re c i b i r l_o (esto es con sen t i miento ) •. 

- Q u e y o e n t r e g u e e I a rro z ( e s t o e s t r a d i c i ó n ) .

Oe modo que si f alta uno de estos elem�ntos po hay 

contrato. 

1. S. 2 El Contrato Consensual

C onsiste solamente en el consentimiento de una 

transacción, pero l a  tradic ión es necesaria para 

s u  perfeccionam iento. De modo que en sólo con sen 

t i r I a s d o s p a r t e s y a h a y c o n t r a t o , a u n q u e n_ o p e rfe c 

to, es decir: 

complemento. 

que es ex i g i b I e I a t.r ad i e i ó n, e o m o 

Si yo vendo un 11toro Tal 11 a Vicente 
. ' 

este contrato existe a unque yo rio le entregue e 1 .11 

toro 11 , pero precisamente por existir el contrato él 

m e p u e de ex i g i r I e g a I me n t e q u e I e e n t r e g u e e I t o r o . 
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1. 6 EL MUTUO EN LA EDAD MEDIA

E 1 · d e s e n \/ o I v r m i e n t o q u e t u v o e s t e c o n t r a t o e n I a 

e d a d m e d i a , m e r e c e e s p e c i a I t r a t a.rn i e n t o , p o r h a 

ber surgido en ella la usura, que es 121 máxima de 

pravación del interés. Y no es que en la edad pri 

mitiva la -usura no fuera conocida,_ ni_ qu_e los fe 

n i c i o s n o I a .· h u b i e r a n i n t r o d u c i d o e n s u s o p e r a 

ciones mercantiles. ya los judíos en la díaspora 

(11clispersión 11 ), se dedicaron a este especial co 

mercio de facilitar dineros prestados con altos 

intereses, lo_ qwe constituye la usura, y así cola 

boraron activamente en el extraordinario des.a,,ro 

llo mercantil de Alejandría, de Tiro, Sirón y Car 

tago. 

1. 6. 1 En la Edad Medio-Media

El apogeo de la nobleza europea estuvo envuelta en 

permanentes guerras de vecinos, condes marqueses, 

duques, etc. Se peleaban incesantemente para acre 

cer su poderío y así bien m erecer de su rey, cuya 

gloria debía reflejarse en sus vasallos. E xaminemos 

el resultado de esta situación: los ejércitos de es 

tos nobles constaban de mercenarios o-sea soldados 
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extraños a su "feudo 11, y pagados para que combatie 

ran. Los dineros procedentes de las cosechas de 

sus Feudos, no eran su f i e i ente par a e I manten imien 

to de este ejército permanente, de donde debían con 

seguir dineros prestados,· ya a título de e1:1peño de 

joyas, ya cpn hipotecas de tierras, etc. Fueron pre 

c i s amente I os ju d fo s dispersos por. Europa desde que 

en el año 70 de la éra cristiana, el emperador Ves 

p a si a n o t r a j e r a a R o m a a I o s 1 O O m i I j u ·d í o s q u e q u e 

daban en Judea despL1és de la muerte de Cristo y 

estos judíos se encargaron a ejercer el oficio de 

prestatarios usureros, y aunque humillados en to 

das partes, apaleados inmisericordemente por los 

N o b I es , qui en es fu ero n p o c o a p o·c o dom i na d p s p o r 

la astucia de esta raza, ella vino poco a poco a po 

d e r a r s e d e I a m a y o r p a r t e d e I o s t e. s o r o s d e e s o s n o 

bles. En este estado de cosas, y a pesar de la pro 

hibición mosaíca de pr�ácticar fa Usura, las autori 

da des la aceptaron y hasta legislaron. sobre el la� 

d e j a n d o e s t a b I e � i d a j u ·r í d i c a· m e n t e e s t a 11 1 a c r a " q u e 

c o n e I t i e m p o p r o d u c i r í a n o y a e I e n r i q u e .c i m i e n t o i n 

justo, (mera acumulación de Dinero en manos de una 

p e r s o na ) , s i n o e I c a p i t é3. 1 i s m o s i s t e m a e c o n ó m i c o en 

que el productor de utilidades es el sólo dinero y 

cuyo efecto muy moderno es e I s i s terna f i'n a n c i e ro, 



q u e c o n s i s t e e n q u e e I e: ; n e r o p r o d u z c a d i n e r o , m e 

diante el préstam o de m utuo). 

De este esquema económico resultó el sistema ban 

cario, organizado originariamente por los judíos 

de Venecia, cuando esta ciudad, reina del.adriático 

o 11 m ar que baña el oriente de ltalia 11 , era la magni

f i c a c a p i t a I d e I c o m e r c i o m a r í t i m o de I mu n d o . 

Ahí se creó e I primer Banco o Banca, porque. e I m o b i 

1 i a r i o u s a d o e r a n I a r g a s m e s a .s y I a r g o s b a n c o s o 

bancas. E ste s is tema se basó en e I préstamo usura 

rio,que poco a poco adoptó la modalidad de mutL1ario, 

cué;l.ndo introdujo la consignación de dinero por par 

te de los clientes, reconociéndoles un interés menor 

al que el cliente le pagaba, cuando era 1 a b anea quien 

1 e p res taba; de· do� de e I verdadero ne g oc i o de I s is 

t erna bancaria consiste en pagar intereses menores 

al consignatt:lrio y recibir intereses mayor·es del pres 

tario, es pues el sistema financiero en su fatídico 

esplendor: 11 el dinero produciendo dinero". 

Al caer la edad media aparece la liga 11Hanseática 11 

con sede en Hamburgo (Alemania); consistía en la 

c o nf e d e r a c i ó n c o m e r c i a I d e c i u d a d e s N o r t e 
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peas, establecieron un sistema bancario poderoso 

e I m o d e I o d e I Wa 1 1 s t r e e t , i n s t i t u c i ó n j u d í a q u e _ r e 

presenta el poder económico m undial. 

Pero el interés, qL1e en sí es siempre usurario, es 

pecialmente el del dinero, llega a ser antinatural 

cuando es el producto del dinero {sistema financie 

ro) y por ser antinatural es ilícito, sin embargo, 

es la base estructural del capitalismo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL

Antes de entrar al análisis del Mutuo de nuestro Es 

tatuto legal -es necesario establecer ciertos concep 

tos que allí, tendremos que aplicar: 

2. 1 PRINCIPIOS FILOSOFICOS MATEMAT!COS

2. 1- 1 ldent.idad

Este principio es la 11 1d est quod est ( una cosa es

lo que ella es) algo es ello mismo, y nó otro, esto 

es, que una cosa no es igual a otra cosa, no tiene 

d o b I e , y e s t a C1 n i c a p a r t i c u I a r i d a d s e _r e f i e r e a I e n 

te odontológico (ser y existir siml!ltáneamente)exis 

ten varias sustancias que forman un ser (una guaya 

ba tiene la misma sustancia que la otra guayaba y 

una pera tiene la misma sustancia que qtra pera,pe 

r o n i u n a g u a y a b a e s o t r a g u a y a _b a n i u n a p e r a e s 

otra pera) El mutuo contrato de consumo se basa on 

tológicamente esen el principio de identidad: ia co 

sa prestada, como es consumida, no será siempre 
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ontológicamente igual a la cosa que se devuelve. 

2. 1. 2 Principio de Igualdad 

Una cosa es igual a otra, si ambas tienen las mismas 

sustancias. Este principio no es ontológico pero sí 

rigurosam ente matemático, basado en laig ualdad de 

la materia de un genéro especifíco. A'quí entran los 

categorématas de Aristóteles, cuyo análisis se aleja 

mucho de nuestra investigación. En el contrato de 

Mutuo se aplica el principio de i gualdad. 

2. 1. 3 Princip io de Equivalencia 

Cuando una cosa t i ene un ·valor apreciado y otra co 

sa tiene el mismo valor las dos son equivalentes;no 

idénticas, no iguales, sino equivalentes, valen to mis 

mo. Cuando por un libro pago $500¡no hay ni identi 

dad entre e I di ne ro y e 1 1 i b ro, n i tampoco i gua I dad, 

sino equivalencia, pues el escritor estima que_· por$500 

satisface una necesidad, apreciación suya que le asig 

na un valor monetario asu artículo. Se trata 

de un p r in c i p i o ne t amen t.e mate m á ti e o, que no 

pués 

entra 

en la naturaleza del mutuo, pero que sí lo facilita 

•'P a r a f i n e s p r á e t i e o s : s i C a r I o s 
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José un litro de Leche Colechera, y.' vencido el 

plazo de devolución esta clase de leche no existe 

en el mercad o, José no podrá entonces cum plir 

con su contrato, pero puede llegar a un acuerdo 

con Carlos y entrgarle otro artículo de igual' va 

lor monetario. 

E I p r in c i pi o d e  e q u_i va I en c i a es a p I i ca b I e en e 1 

contrato de Mtituo sólo subsidiariamente. 

2. 1. 4 Principio de Proporcional i dad 

Consiste en la relación e><presada entre las partes 

de dos objetos, relación que es una a preciación tá 

c i ta; entre las'partes existentes y en las partes to 

rndadas, por ejem plo: si digo 3/4 estoy expresando 

que las partes de un objeto son 4, de las cuales só 

lo tomo 3, esto se llama relación. 

S i e s c r i b.o 3 / 4 = 6 / 8 e s to y · :J . e s to y ex p re s a n do que 

la primera relación es igual a la segunda, yel con 

junto se llama pro porc i ón. Luego el princ pio de 

proporcionalidad consiste en 1.a igualdad de d os 

releciones, 
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En·el mu tu o, entra este prin cipio, co mo entra en 

cu alquier otro contrato, cuan d o  por motiv o de la 

falla de u n a  de las partes del cont rato no se pue 

de cu m p I ir interam ente. 

-Ejemplo:

Si facilito a Ju lio 10 0 libras de trigo y no me pue 

de dev olver más de 8 0  libras detri go, para satisfa 

ce i ó n del contrato ha e e m os u n  a pro por c_i ó n, p LI esto 

q u e I a s 1 O O I i b r a s t e n g a n u n v a I o r d e $ 3 O 0:0 p e s o s : 

3.000/100 = 8Q� 

3.000 

X 

=2. L¡.oo 

= 100 , de donde 3. 000 ><BO 

80 

1oox, x �
1 
ooo x so 

100 

Es de e ir, que sólo m e de v u e l ve en ·trigo $ 2. 400, , ,de 

bien do a ñ a d  i r en efe et i v o o en es pe cie $ 600, par a 

.satisfacer los $3.000 de-1 contrato. 

2. 2 PARALELO ENTRE EL MUTUO Y EL_ COMODATO

2. 2. 1 Principios Fundamentales

30 



2. 2. 1. 1 MLltUO

lglla I dad� 

2. 2. 1. 2 Comodato

!€!entidad. 

- Observación:·

Estos principios de equivalencia y. el principio de 

propor c ionali dad, -entran subsidiariamente en am bos 

con t ratos. 

Estos principios se consti tuye n en consenc uenciasju' 

ríd i cas d e  estos contratos; tene m os el siguient e pa 

ral e lo� 

-Mutuo en la Devolución:

Se ob serva la igua lda d ,  ésto es co m o  el artíc ulo ya 

ha s•i do cons umido, la d e vo lución debe ser de o tro 

i gua 1. 
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-Comodato -Devolución:
. 

' 

Aquí la de v olu ción debe ser qe co sa idénti ca, pues 

to que no se ha co nsum ido . 

-Mutuo:

Aquí existe transferen cia de dom inio, o sea cesión 

de propiedad. 

-Comodato:

En éste la cesión es de uso, no de propiedad o de dis 

posición. 

-Mutuo:

Para l a  cesión de dom inio es ne cesario que se tenga 

la propiedad, luego es nulo un co ntra t o  de m u t uo en 

'-,'-le el art ículo sea ajeno. 

-Comodato:

Aquí no s� requiere es t a  propie dad, l uego es válido 

cuand o la co s a  com o dada no es de propiedad del co 

com o dante. 
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-Observación:

En ambos contratos caben los principios de equi va 

1 e n c i a y de p r o p o r c i o n a I i da d , p a r a e fe c t o de . 1 a de 

v olución. 

En el derecho Romano todos los contratos reales 

eran gratuitos, desde que apareció el inte rés es 

pecialmente en la época moderna, desapareció esa 

propiedao .de gratuidad, y estos contratos se convir 

tieron en onerosos. 

2, 2. 2 Falencias en nuestro contrato de mutuo 

Hemos dicho, que el dinero ha sido aceptado por el 

c ó d i g o· c i v i I c o m o b i e n m u e b I e , y c o m e r c i a I me n t e , c ó 

mo principal artículo de m utuidad. L as consecuen 

cias de esta estructura económica las analizaremos 

en las conclusiones: por ahora_nos basta anota r las 

s i t u a c i o n e s e o n t r a d i c t o r i a s , q u e e s t a e s p e c i a I s i t ua 

ció n de I dinero causan en e I pan o ra m a ju r í di e o de 1 

país. 

Donde quiera que haya un préstamo se ha llegado a 

f Lt n d a m e n t ar e n I o s p r i n c i p i o s d e e q u i v a I e n c i a y p r o 
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p o r c i o n a I i de: d , a b a n d o n a n d o a s í , 1 o s p r i n c i p i o s f u n 

da me n t a I es q u e I o e. s t r u c tu r a n , me re f i e ro a I os con 

tratos de mutuo y comodato. 

La aceptación de la Usura, licitada por la ley es 

u na f I a g r a n te c o n t r a di c c i ó n que a.na I i . za re m os en I as

conclusiones. Me r e s t a d e c i r en,; e s t e . m a r e o e o n e e p 

tu a I que, como en todo e o nt rato, en e I de Mutuo e 1 

concepto de equidad es fun damental para la marcha 

de la justicia, teniendo en cuenta que lainmensa m a

yoría de estos contratos son orales entre el pueblo, 

se trata de préstamos de pequeña cantidad económi 

ca, en que la ley_ tiene acceso muy limitado. 
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3. MARCO LEGAL

3. 1 P..RTICLILO 2221:

El Mutuo o préstamo de consumo es un contrato en 

que una del as partes entrega a la otra cierta can 

t i da d de c os as fu n g i b I es c o n c a r g o de r e s t i tu i r otras 

tantas de I mismo II género y ca I i dad 11, este ar tí cu I o 

omite: 

1 '2...) Toda alusión del interés, lo mis que 

2'2...) A la situación de gratuidad, y otra cosa 

3'2...) En la restitución impone el mismo género y ca 

lidad de la recibido, pero omite la cantidad, y algo 

más gr-ave. 

4'2...) No hace m ención e plaza alguno. 

3. 2 ART !CULO 2223

Dice respecto a la restitución, que ésta debe hacer 

se 11 se a que e I p recio de e 1 1 as ha y a bajad o os u b i do 

en e I i n ter va I o 11 • 
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En la c9ntinuación de este artículo y en su espíri 

tu, deja a convenio de los contratantes a cual pre 

cio se atienen,. sino fuere posible a (9- restitución 

en especie. Como se vé, esta disposición es huma 

na, pues si no se considera ese convenio podrfa el 

mutuante ejercer violencia contra el el mutuario, 

que sin culpa suya no pueda devolver en especie lo 

mutua do. 

3. 3 ART !CULO 2224

E 1 · prime r in e is o di e e: 11 s i se h .a p restad o dinero, s ó 

lo se debela suma numérica enunciada en el contra 

t o . 

Es importante este inciso porque destruye todo in 

tento de Upaquizacíón del •mutuo, aunque en el mar 

c o a n á I i tic o es tu di ar e mo s a I a I u z de este ar tí cu I o .1 a 

ilegalidad de la upaquización en los préstamos ban 

carios, 

3. 4 ARTICULO 2227

Este ar tí e u I o esta b I e e e q LI e 11 des a p ar e e i en do I a id en 

tidad de la mercanciá mutuada, por mala fé del mu 
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tu ario, 11 será o b I i g ad o { e I mutua r i o) a I pago in me 

diato con el máximo de los intereses de que la ley 

permite estipular; pero el mutuario de buena fé,só 

!o será obligado, al pago con los intereses estipu

lados, y después del término encedido en el artícu 

lo 2225. 

3. 5 ARTICULO 2217

Establece que el comodante debe indemnizar al como 

datario de los -perjuicios que a éste le haya ocasio 

nado la mala calidad del objeto prestado, pero siem 

pre que esa mala calidad reuna tres circunstancias� 

l � 11 que ha y a s i. do de ta 1 11 atura I e za que proba b I e 

mente {yo subrayo) hubiese de ocasionar! os prejui 

cios. 

2� Q u e h a y a s i do con oc i da y n ó de c I a r a do p o r e I c o 

modante. 

3 �) Que e I como datario no h· a y a podido. e o 11 median o 

cuidado con onocerla a precaver los perjuicios;es 

t e art t e u I o d e I c o rn o d a t o e s a p I i c a b I e a I M u t u o , s e 

gún el artículo 22 28_ hemos subrayado Probablemen 
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te porque la indemnización aunque segur-amf,nte no 

sea conocida por el mutuario la mala calidad, si 

tuación que se conecta dir-ectamente con la candi 

ción ter-cera .. Per-o también se acondiciona la pri 

mer-a condición con la segunda condición, esto es 

que esa mala calidad sea conocida por el mutuan 

te y no declarado, luego si el mutuante la deseo 

nace desaparece la indemnización. 

3 .. 6 ARTICULO 2229 

Podrá el mutuario pagar toda la suma prestada, aún 

antes del térm ino estipulado, salvo que se 

pactado intereses. 

3. 7 ARTICULO 2231

hayan 

11 E interés convencional que exceda de una mitad 

al que se pr obare haber- sido interés corriente al 

tiempo de la convención, será reducido por el juez 

a dicho interés corr iente, si la solicitare el deudor 

11 es verdad que I a I e y no ha fijad o I a can ti dad que

c o ns t i tu y e Li s u r a , p e r- o de a e u e r do con I a do e t r i n a , 

lo que exceda del tipo de inter és: legal, constituye 

usur a de donde el inter és máximo, que pueden conve.· 

ni1� ··UllttUa(Iltey mutuario no debe exceder de este 
.,a:; . 
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1 e g a 1 11 a c tu a I mente es e I de 1 3 % me ns u a 1 11 Pero si 

lo contratantes convienen un-ti po de interés supe 

r i o r en 1 • 5 % a 1 1 e g a 1 11 4 5 % 11, e I mu t Lt ario puede a p I i

car este artículo soficitando la reducción del interés 

al 3 % lo que no ,.está claro es el quehacer de la ley 

con excedentes m ayor de 1 1. 5 %. 

Lo razonable sería la aplicación de este mismo artí 

culo a fortiori, y sustenta este razonam iento el he 

cho de que el artículo 2 2 32 dice: 11si en la conven 

ción se estipulan intereses sin expresarse la cuota, 

se entenderán fijados los intereses legales. 

3. 8 ART !CULO 2235

11 se prohibe es ti pu I ar intereses de i n ter es es 11 • Es 

ta f i g u r a re c i be e I nombre de Ana to e i s m o, que i n fo r 

tunadamente constituye la esencia de la política fi 

nanciera moderna. 
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4. MARCO ANALITICO

En este artículo (2221 e.e.) no se hace.alusión al 

guna al interés y sin embargo, el espiritu del es 

tatuto civil colombiano, es precisamente la ruptu 

ra de la gratuidad Romana en el Mutuo, con la crea 

ción infortunada del interés, tanto en dinero, co 

mo en especie, y que esta especi puede ser fungi 

ble o nó. Artículo (2230) sabemos que dado el am 

biente capitalista que d omina al mundo, en donde 

e I i n t e r é s e s i n e I u d i b I e e n t o d a s I a s t r a n s a e c i one s 

comerciales, seríapedirle peras al olmo, que se omi 

t i era esta di s pos i e i Ó n de el es e ar que er\ e I mutuo, 

la ley volviera a la gratuidad del derecho Romano, 

aún así creara , con otro nom bre, otrafigura para 

el interés. 

Esta sitL1ación de gratuidad rechaza totalmente el 

i n ter é s , pero p re con i e ando. 1 a gr a tui d ·ad -y ten i en 

do que. aceptar el interés, podemos aceptar que al 

menos es e i n ter é s fu era e o ns tan temen te en es p ec; i es 

-fungibles, que conque si el mutuo f'uera de una arra
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ba de maíz. E I i n t e r é s s e c o n v i n i e r a e n u n e x c e de n te 

también en maíz y todo ésto para m antener el espiri 

tu milenario. 

También se omite en larestitución la consideración 

de la cantidad, ateniéndose sólo algénero y la cali 

dad; grave error! pues no basta que la devolución 

de la mercancía prestada sea de la misma clase (gé 

n e r o y · c a I i el a d ) , s i n o q LI e a de má s · e s i n d i s p e ns a b I e 

q u e I a d e vd I u c i ó n c o r r e s p o n d a a l. a m i s m a c a I i d a d y 

cantidad suministrada. E s  verdad que en los artí 

culos subsiguientes del títuto XXX del cód i go ci 

vil una sana hermenéutica interpreta sin lugar a 

d u d a s q u e I a I e y s e r e f i e r e a. 11 ! a m i s m a c a n t i d a d 11 , 

pero nuestro criterio es que to el o ar tí cu I o de I a ley 

exprese concisa, exacta, precisa e integralmente, 

t o d .a d i s p o s i c í ó n I e g a 1 • 

Finalmente este artículo {2221} no hace mención de 

plazo alguno, y sinem bargo, es de sentido común 

q u e q u i e EJ..-.. f a c i I i t a :' a I g o e n p r é s t a m o e s p e r a q u e s e 

lo devuelvan, y nó cuand oel Mutuario quieran, si 

no cuando ambos ha yan convenido lc;1 fecha. 

En este sentido ha y un vacio en la le y colombiana, 
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y también lo hubo en la Romana, pues en tanto que 

e I artículo 2225 establece que 11si no se hubiere f 

j ad o e I té r m in o 11, . de I os 1 O dí as sub siguientes a 

la entrega, la que presupone haber antes estable 

cido esos 10 días de plazo, y no obstante esa pre 

sunción; no hay artículo que la.contenga. He aquí 

un vacio que debe llenarse. Y?,l h_emos comentado 

en el marco legal, que nos parece sabia y humana 

esta disposición, que en la etapa de la m onarquía 

d e R o m a n o e x i s t i ó , p e r o a n u e s t r o :j u· i' e i o , d e b e s e r 

más explicita la l�y Colombiana al respecto, como 

sería estipular que en caso de física o m oral impo 

sibilidad de dev..olver lo prestado en mutua, en igual 

calidad, se hiciera la devolución en dinero, más es 

t J rma do en e I mis m o precio que tenía e I ar tí cu I o en 

e I momento de I p r ésta m o, p ar a e vi ta r cu a I quier ex a 

cción por parte del m utuante. Hacemos esta obse1� 

vación porque el artículo 2223 es bastante confuso, 

cuando! 

1. - Establece diferencia a este respecto, entre co 

sas tangibles, rech aza el alza o baja de precio, y 

p ar a e l. di ne r� ca 1 1 a, aunque este ar tí cu I o 2 2 2 3 se 

pronuncia al respecto, dejando así un vacio m etodo 

logico; y además para las cosas fungibles fija el 
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p r e e i o q u e t e n g a I o m u t u a d o e n e 1 · ,m o m e n t o de I p a g o , 

lo que· nos p arece injusto, y sobre todo propenso 

a discusl6nes entre los contratantes. 

Al comentar brevemente este artículo 222L�, dljlmos 

en e 1 mp.rco legal, que su disposlclón destruye to 

do intento de upaquización 11 el mutuo, ahora entramos 

a analizar a fondo el caso; en este artículo se afirma 

e ate g ó ricamente que: 11 s i se ha p restad o dinero, s ó I o 

s e· d e b e I a s u m a n u m é r i c a e n u n c i a d a e n e I c o n t r a t o 11 ; 

cuando la B anca y los establecimientos financieros 

del país emplean el UPAC para sustransaccionesde 

préstamo Mutuario, están violando abiertam ente es 

t e a r t í e u I o , p u e s I a d e v o I u e i Ó n d e I m u t LI o e n d i n e r o 

debe hacerse a un valor superior al préstamo , con 

la agravante de que ese precio ha venido subiendo 

lentamente cada día, llevándose de paso el artfculo 

2235 que prohibe el a.natocism o; porqL1e es un flagran 

te anatocismo, el cobro de interés sobre intereses, 

'-ya. que si el préstamo -fué X y la depresión de la 

moned8. 11interés LIPAC11, fué a, 

hoy ><+a, y mañana será X+a+b, 

el.m utuo de ayer es 

siendo 11b 11 e f UP AC 

de mañana y así sucesivam ente en progresión aritmé 

t i e a n ó e o ns t a n t e , p o r r a z ó n d e I o s i n e r e m e n t o s d e s i 

g u a I e s de e a d a d í a , de I o q u e s e e ed u c e q u e e I U P A C 
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representa un verdadero interés compuesto financie 

ro, o sea un interés de intereses escandosos, mas 

truoso ana tocismo, autorizado por la ley. 



CONCLUSIONES 

Sabiendo que el mutuo es un contrato, de consumo 

que es naturalmente gratuito, porque se trata de 

un favor; no debió el legislador incluir en él al di 

n e r o 1 · p o r q u e a c t LI a I m e n t e o s e a e n I a ' a r e a mo d e r 

na el préstam o de dinero se realiza con interés y 

es este interés e I que I e e a m b i a I a fin a I id ad inicia 1 

al mutuo, porque deja de ser un simple favor, para 

convertirse en una transacción corner·cial, en donde 

el dinero prodL1ce dinero sin trabajar. 

C o n· s i d e r o q u e d e b e r í a e 1 1 e g i s I a d o r i n s t i t u i r e n 

.n u e s t r o e Ó d i g o c i v i I o t r a cla s e de c o n t 1� a t o y I ó g i e a 

mente con otro nombre para el préstamo de dinero. 

Es verdad, que no queda fáci I interpretar exacta 

mente lo que podría ser un contrato en que se des 

cartara el interés
i 

y que más bien se le ha dado 

el car ' acter de tal a ciertas disposiciones judicia_} 

les, como por ejemplo, el contrato de depósito, que 

s i e n d o g r a t u í t o c o m o. e n e I d e r e c h o R o m a n o , n o o b s 

45 



tante la ley al asignarle al juez le llam a deposito 

judicial, consistente en encargar ese depósito a 

un particular, cargo que no es grat_uito sino remu 

nerado y recibe el nombre de secuestro; con el 

Mutuo no ocurre lo mismo, es verdad pero podría 

darse una form a en la cual se sorteara el proble 

m a d e I i nte r é s • 

Mi trabajo se ha propuesto esta solución, que espe 

ro sea aceptad por los connotados juristas a quie 

nes se encargué de la delicada misión de reformar 

nuestro código o i vi 1 , es decir, p rq) o n g p que se e I i 

mine del estatuto Civil el mutuo de dinero con inte 

rés, dando a este hecho jurídico otro nombre, ya 

que tiene un ámbito comercial muy diferente al mLt 

tu o de favor. 
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