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De los efectos de los reglamentos del 
gobierno que tienen por objeto influir 
en la producción. 

IVo hay en verdad aclo ninguno d e l gobierno , 
que no tenga algún influjo e n la producción. M e 
comentaré con hablar e n e s l e capitulo d e lo s 
q u e t ienen por objeto especial influir en e l l a , 
reservando el explicar loa efectos del sistema 
monetar io . d e los empréstitos y d e los i inpues -
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to.<, para cuando trate scparailumenic J e estas 

materias. 

E l objeto de lo s gobiernos , cuando preten-
den influir en la producc ión , es dctcrmin; : l,t 
de ciertos producios que creeu mas dignos de 
ser favorecidos que otros, ó prescribir m o d o s 
d e producir , que juzgan preferibles á otros mo-
dos. E a los dos pr imeria párrafos de este ca-
pítulo s e examinarán los resultados de estas dos 
pre tens iones , con respecto á la riqueza nacio-
nal : y en los dos siguientes aplicaré los mis -
inos principios á dos casos particulares , que 
scriin las compañías privilegiadas ) el comercio 
d e granos , ya por razón «le su grande impor-
tancia , y va también para presentar nuevas 
pruebas y expl icaciones de los principios. Y :é-
mos de paso cuáles sou las circunstancias en 
que parece que hay razones suficientes para se -
pararse del órden que al parecer prescriben los 
principios generóle?. E n materias de adminis-
tración no proceden los grandes males d e las 
e s c opciones á que se cree deber sujetarse las 
reglas , sino d e las falsas nociones que se for-
man acerca de la naturaleza de las cosas , y d e 
las falsas reglas que ÍC establecen á consecuen-
cia de esto. Entonces se hace el m;.l en grande, 
y se disparata sistcmáiícamcute ; porque c o n -
vinRC saber que nadie abunda cías en siste-

mas qv.e las gentes que se precian de no tener-

los i ; . 

§ I-

Efectos de los reglamentos que deter-
minan la naturaleza de los productos. 

L A naturaleza de las necesidades de la s o -
ciedad determina en cada é p o c a , y según las 
circunstancias , el pedido mas ó m e n o s fre-
cuente de tales 6 tales productos : de d o n d e 
resulta que en estas especies de producción s o n 
algo mejor pagados los servicios productivos 
que . cn los demás ramos, es d e c i r , q^e las ga -
nancias que se sacan del uso de la tierra , d e 

( i ) L a s personas q u r m a s v e m p e ñ a n «•» persuadi r q"C 
solo s igne» nocume» p r á c t i c a s , e m p l e a n c s t i M - r i m d © 
pr inc ip ios generales , f d i c e n , por rg - r r tp lo : £* nccesano 
rom'Mir en </itc wi parliciiiar. r.o-puede ganar vn<t /<» 
i¡uc pitrth viro particular, j- que un pais no ><• aprn, , -
<ha fino dr / o que otro ha perdido. P e r o . «IO m i s m o « » 
o n s i s i c m a : v «i i pesar «1c «n fa l sedad fcaV toilaVm q u i e n 
le so<» n p i , « ¿ porq«ir su* dcIViwor«* , ^ lencr m a l 
CtHiOPimi'-iii'w práct ico» q » ' o t r o s , igmira i í t « . m p l o t w » i e 
nuivbos l ir t l io» qu.- debe r í an tenerse pW*fiH<* para formar 
uitn op in ión r.ii ional. F n « l * r o m p i ó , no « l u l t e c . ria j a -
mos r o m o pr incipio «n i f i f A n f o « m e junte ta pe r sona q u e 
supiese q i t í cosa « • sp roduc í ion l * ' j o r p t u ' l i o crearse y t>o 
cu-au d i a r i am- i i t i nu -v i» Hq ¡ t r o . 
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i o s capiteles y d e l trabajo. son a lgo m a r w e 6 

en aquellas. Estas ganancias atraen hacia estos 
ramos íi los productores , y asi e s que la natu-
raleza de los productos se acomoda siempre 
naturalmente á las neces idades de la sociedad. 
T a hemos visto (cap. X V ) q u e estas necesidades 
son tanto mas extensas cuanto mayor es la pro-
ducción , y que la sociedad e n general compra 
tan.to mas cuanto mas t i ene con que comprar. 

Cuando el gobierno se atraviesa en medio d e 
este orden natural de las c o s a s , %y d ice : El 
producto qué se quiere crear, el que da mayo-
res ganancias, y por consiguiente el que se 
pide con preferencia, no es el que conviene . 
y es necesario dedicarse á este 6 á aquel ¡ d i -
rige ev identemente una parte de los medios 
de producc ión hacia un ramo de industria cuya 
neces idad es m e n o s urgente , fi expensas d e 
otro que hace mucha mas falta. 

E n «794> hubo en Francia personas p erse -
guidas y aun ajusticiadas por haber Transfor-
mado tierras de labor en prados artificiales. Sin 
embargo, cuando hallaban mas ventajas e n la 
cria de ganados que e n el cultivo de granos* se 
p u e d e asegurar que' las neces idades de la s o -
c iedad reclamaban mas ganados que granos , y 
que podían producir mayor valor con el pr i -
mero de estos géneros que con el segundo. 

C A P Í T U L O X M I . ' 

leccia el gobierpo que el valor producido im-
portaba menos que la naturaleza de los produc-
tos , y que mas quería que se produjese trigo 
por valor de cincuenta francos que carne por 
valor de ciento : en lo cual se mostraba p o c o 
i lustrado, pues ignoraba que el producto m a -
yor es siempre e l mejor , y que una tierra que 
p r o d u c e e n carne con que comprar doble can-
t idad de trigo déla que podría producir e n esta 
semilla , produce realmente dos veces tanto tri^o ' 
c o m o si s e hubiese sembrado de grano , p u e s 
que con su producto se puede adquirir esta 
cantidad de trigo. Pero este modo de obtener 
trigo ( s e rep l i ca ) no aumenta su cantidad. 
E s c ierto , si 110 se compra del extrangero ; pero 
también es entonces este género menos raro 
que la c a r n e , supuesto que se cambia el pro-
ducto d e una fanegada d e trigo por el de tñedét 
de prado ( i ) . Pero si el trigo llega á escasear y 
se busca en tules términos que el producto de 
las tierras labradas valga mas que el de los pra-

( i ) E n l a ¿poca de q u e «r t r a t a no folíalo realmente el 
t r i g o , »ino q u e el eu l i i vo -W *e w»is!¡n á vender le por po-
p c l - m o n r d a ; pero hab ia «ríjro mny b o r i t o e n cambio d e 
un va lo r r e n i , y ami c u a n d o cien milcuiti*nd<>rtfi hubie ran 
t r a n s f o r m a d o sos p rados en t i e r r a l l a b r a m i * * . n o por eso 
h a b r í a n dudo ma* grajio* por un papel Moneda que no les 
útvpirabu con l ia tu« n'.^uua. 
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l o « , e n t ó n c e s estan de rnr»s.l.^s ordenanzos , 
porque ci ¡nieres p ersnaal d e l prò ductorbastarfi 
para «MÌO prefiera ci cu Iti v o d e l trigo. 

So lo resta p u e s saber si conocera ci gobiorno 
m e j o r (jue i ! cu l l ivador qué. e s p e r i e de cul l ìvo 
prod:n'irii mas : v s e p u e d e s u p o n e r q u e el c u l -
l i v a d o r , q u e v ive cu el t e r r e n o , le e.stiidn*, le 
consul la , v t i ene mas intercs q u e oadie e n h a -
cerle producir cuanto sea p o s i b l e , en t i ende d e 
e s to man q u e el gobierno . 

Si s e ins i s t e , y s e d i ce q u e el cul l ivador no 
- c o n o e e mas q u e el prec io c o n i e n t e d e l m e r e n d o , 
y n o cs capaz de p r e v e e r , conio' el g o b i e r n o , 
las necesidr dcs futures del p u e b l o , se p u e d e 
r i s p o n d e r q u e uno d e los tnlcntos de los pro-
d u c t o r e s , ta lento q u e su propio intercs los ol diga 
a cultivar con e s m e r o , es n o s o l o c o n o c e r , s ino 
tambien preveer las n c c c s i d a d e s ( i ) . 

C a a n d o en otra ¿poca se obl igó 5 los particu-
l a r e s a piantar reinolaclias ó pastel en te i i cuos 

( i ) Es m a y obvio que en el caso d r una riudad s i t i a d a , 
dr un pais b loqueado, v cn loda» la« c i r cun t t a iu ¡a« f f t i ra t f r -
dinarias-, n o se d r b e n adoptar la* rcgfus general a. A Ina 
violi-neiac qn r p r t u r b a n ri óiden n a t u r a i d r la* co*:.» m? 
dr lwn oponrr alguna« vece» medio« violentò«, aunqu i j o r 
otra parte « a muv «eiHible està nece»id>id , usi r omo f.i me-
d ic ina emplea con buen exi to lo* veiienos eorao r x n e d i o s ; 
| . f u en uno y o t ro caso »e accesi la muclia liabilidad y p r n -
d u u i a . 

C A P Í T U L O X V I I . ' I 

qtxe p r o d a t r igo , se h izo u n m a l d e la misma 
e s p e c i e -, y observaré di? paso q u e es un c á l c u l o 
m i s e r i de empeñarse e n q u e la zona templada 
dé productos q u e s o n prop ios de la. t ó n id.t. 
Nuestras tierras producen con trabajo , e n c o i t a 
cant idad y «V calidad mediana Jas m e l e n a s azu-
caradas y colorantes q u e en otros cliiuas se d-.n 
c o n prolusion f i ) ; y al contrario p r o d u c e n w a 
fac i l idad frutas y cerea les q u e por s u peso y vo-
l u m e n no s e p u e d e n transportar de grandes dis-
tancias. Cuantío c o n d e n a m o s uuestras tierra: a 
q u e nos dee» lo q u e p r o d u c e n c o n desventa ja , 
á < xpensas d e lo q u e p r o d u c e n de un m o d o k -
v OÍA b l e -, y cuando por cons igu iente c o m p r a m o s 
m u y caro l o q u e pagaríamos á prec ios m u y c o -
m o d o » , si lo sacásemos de los parages donde s e 
p r o d u c e ventajosamente , v e n i m o s á ser v i c U -
inas.de nuestra propia locura. La grande habili-
dad c o n i s t e e n aprovecharse cuanto sea po>¡-
ble d e las fuerzas de la natura leza , asi c o m o 
n o hay mayor demeucuK q u e luchar con ellas ; 
p o r q u e es to es e m p l e a r nuestro trabajó en des -
truir una parte de las fuerzas que la naturaleza 
querría prestarnos. 

( i ) M \ de Humboldt ba observado que b3*tn un t e r r r r q 
de siete b guas cuadrada* , en las ti pione» e q u i n i , c í a l e s , 
para suminis t rar iodo <1 •w 'uar que ha necesi tado L» P l a n -
c ia cu los t iempo» de su m a j o r consumo. 
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S e d i c e t a m b i é n q u e es m e j o r pagar m e s caro 

•un p r o d u c t o c u a n d o s o p r e c i o n o sale d e l p a i s , . 

q u e pagarle mas barato c u a n d o s e ha d e c o m -

prar fuera . P e r o c o n s ú l t e n s e lo s m o d o s c o n q u e 

s e e g e c u t a la p r o d u c c i ó n , l o s cua les q u e d a n ya 

a n a l i z a d o s ; y s e verá q u e n o s e o b t i e n e n lo s 

p r o d u c t o s s ino p o r m e d i o d e l sacri f ic io y c o n -

sumo. de c ierta cant idad d e materias y d e s e r -

v i c io s p r o d u c t i v o s , c u y o valor e s p o r es te 

m i s m o h e c h o tan c o m p l e t a m e n t e p e r d i d o para 

t i país c o m o si s e env iase fuera do é l ( i ) , . 

(») T a m b i é n w verá mas a d e l a n t e , en este mismo c a p í -
t u l o i que los valore» enviado ' a f u e r o , dan ó la i n d u s u ia -
inter ior prec isamente el mismo est ímulo q u e si se consu-
miesen den t ro del país. S i n dejar el egempló que se acaba 
d e alegar , supongo quo se hubiesen p lantado viña» y cogido 
v i n o en lugar de n¿úc¿>t de ic ioo lacba j .y añil de p a s t e l : por 
e n e medio se habí jo promovido en el mismo grado la indus- -
t r ia agrícola é i n t e r i o r : p e r o , como se hubiera deseado u n 
p roduc to mas análogo al c l ima , resulta que con la can t idad i 
d e vino pr'odncidu se habría obtenido por medio del comer - -
c ió . y a u n del comercio d e los enemigos , mas azúcar y añil 
d e lás islas q u e lo que produce nues t ro terreno» t i ú l t imo -
resul tado seria q u e el azúcar y el añ i l de las i s l a s , cambia-
do* por nuestros v inos , habr ían sido producidos b a j o la 
Jornia de vino en nues t ras t i e r r a s : so lo .que la misma can-
t idad de tieria los hubiera dado mejore*-y mas abundan te* , 
p o r lo d e m á s , el fomen to de la industr ia inter ior hab r í a 
«ido el m i s m o , y a u n mas v e n t a j o s o , porque Un producto • 
superior n t valor paga mos ampl iamente el servicio d e la* 
t ier ras , de lo» capitales y de l a indus t r ia q u e se emplean en ; 
U producción. . 

C A P Í T U L O X V I I . 

N o p r e s u m o q u e u n g o b i e r n o , cua lquiera 

q u e s e a , uos presente aqu¡ la o b j e c c i o n d o q u e 

l e es ind i ferente la ganancia q u e resulta d e una 

p r o d u c c i ó n m e j o r , s u p u e s t o q u e c e d e e n b e -

n e f i c i o d e l o s part iculares ; p o r q u e lo s p e o r e s 

g o b i e r n o s ; l o s q u e separan s u s iutereses de lo s 

d e la n a c i ó n , saben ahora efue las rentas de lo s 

part i cu lares son e l manantial p e r e n n e de d o n d e 

se sacan l o s tributos d e l fisco, y q u e a u n en 

lo s países g o b e r n a d o s d e s p ó t i c a ó mi l i tarmente 

y d o n d e l o s i m p u e s t o s n o son mas q u e un p i l lagc 

o r g a n i z a d o , n o p u e d e n pagar lo s p a r t i c u l a r e s 

s i n o c o n lo q u e ganan. 

L o s rac ioc in ios q u e a c a b a m o s de apl icar á l a 

agr i cu l tura , s o n t a m b i é n apl icables á las fábr i -

c a s . A l g u n a s v e c e s imagina un g o b i e r n o q u e e l 

t eg ido de telas hecl tas c o n una pr imera m a t e -

ria i n a í g c n a ' e s mas favorable á la industria n a -

c iona l q u e e l de las telas fabricadas c o n una 

mater ia de o r i g e n e x t r a n g e r o y y h e m o s vi.sto 

c o n f o r m e á es te s i s tema , q u e lo s t eg idos de 

lana y de l ino h a n s ido f a v o r e c i d o s c o n p r e f e -

renc ia á l o s d e a lgodón ; l o q u e era l i m i t a r , 

c o u r e s p e c t o á nosotros , l o s b e n e f i c i o s d e ia 

naturaleza , la cual nos suministra en d i ferentes 

c l imas una inf inidad de materias cuyas p r o p i e -

dades variadas se a c o m o d a n á nuestras diversas 

• jcccs idades . S i e m p r e q u e nosotros l l egamos ü 
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dar ¡í estas mater ias , ya transportándolas á 
nuestro p a í s , ó ya preparándol a de distintos 
m o d o s , un valor que e s e i resultado de su uti-
lidad , lucernos un acto provechoso y que cou-
irihuye al a ú n e n l o de la riqueza nacional, ¡vi 
sacrificio á cuyo precio obtenernos de los C.v-
I ranger os esta primera mater ia , n o tieue cosa 
alguna que deba sernos mas sensible que e l 
de las anticipaciones y consumos que hacemos 
en todas las clases de producción para obtener 
un nuevo producto . El interus personal ess ie in-
pre el mejor juez de la exte i^ ion de este sacri-
ficio y de la indemnización q u e se p u e d e e s p e -
rai' de é l , y aunque se e u g . ñ e alguna v e z , es 
por lo demás el juez m e n o s peligroso , y cuyos 
fallos son n.énos costosos ( i ) , 

( i ) Es n e c e s a r i o ¿ « t m w á enda p ^ o - p a i n c o m b a t i r 

o ! jet- ione» q u e n o ' s , l . . i r iaB si . » tuv iesen m a s g n w n l m e n t e 

d i f u n d i d o s l o s p r i n c i p i o * d r l a E c o n o m í a p o l í t i c a . Se d i r á 

en <51 o o c a s i ó n , p o r ége r t i p lo : Gonrenimos que el ut-
eri/¡eia <jtit hoce un negociante pam adquirir Ui primera 
materia de una manufactura de finn ri poro ri un >r-
(ripeto ton rea! como eI tjl/e hace puro adquirir la pri-
mera materia dr una manifactura de algodon, pero en 
el primer caso, el imporle de .,u sacrificio, gastado r 
Con tumido en el pai. », cede ,n h, è.tf ciò ftxlj.aismi.ir..», 
ot puso que, en la última suposición . cede en beneficio 
de! e . r t r a n c e r ò . — K n a m b o s caso* , ci s n c i i l ù ¡o de l n e g o . 

• ¡ U l t o cede i n bem- t fe io de l p a i s ; p o r q u e i . o puoi«« c o m p r a r 

d e l » s t r i n g e r ò la p r i m e r a m a t e i i a t x ó l i c a ( e l a l g o d ó n } s i n o 

C A P Í T U L O X V I I . 

Pero el ínteres personal deja de servir de 
g u i a , cu ande ;.o s e contrapesan reOÍgrocameute 
lo s intereses particulares. E n el momento en 
q u e uu particular ó una clase de la soc iedad 
p u e d e n apoyarse en el gobierno para eximirse 
de la concurrencia , adquieren un priv i:t gio á 

. e x p e n s a s de sus conc iudadanos , V pueden con-
tar con unas ganancias que no proceden ente-
ramente d«- los servicios productivos que e l los 
han h e c h o , s ino que son en parte una verda-
dera contribución impuesta á los consumidores 
en benef ic io de los agraciados ; los cu»-le d i -
v iden casi s iempre una porcion d¡- ella con 

c o n ini v a l o r pn>dn«¡«lo e n el p a í s , y q '»r h a b : . i d c o m p r a r 

d e m a n o d e sus c o m p a t r i o t a * p a r a s n \ i r « e <1 ¿I m r o m -

p r a de l a l g o d o n ; y e s t a m e r . ; . i i r i o , dés- le el n o m b r r q u e s e 

q u i e r a , es U Ú f i t o d i t e t b ind íg i na , e o i u o e l l i no q u e I iu ' . i t -ra 

c o m p r a d o , — Pero Y si trióla dinero ( s e m e d i r > ) pura 

pagar el algodon ? — S o h a b r á p o d i d o a d q u i r i r e m e d i -

n e r o , 1-5 d e c i r , eoo:p>ai l a m o n e d a , s i n o por m e d i o d e IJJÍ 

p i o d u c l o , ú d e u n a m e r c a n c í a q u e h a b r á d c b i S o a d q u i r i r 

¡ i n t e s , v h a b r á f o m e n t a d o t a i n d u s t r i a i n d í g e n a , t o m o lo 

h u b i e r a h e c h o la C o m p r a de l l i n o . I V t«do« m o r i o s , s i e m p r e 

e» n e c e s a r i o \ r n i r a p a r a r e n es to . T»o h.-» g a n a n c i a s i n o 

p o r m e d i o dr- va lo r r« p > o d u c i d o s , n i p é r d i d a s i n o por m e d i o 

d e v a l o r e s r o n s u m i d o « ; y s i e m p r e ( e x c e p t o el c a s o d e u n 

d e a f m j o v i o l e n t o )y s i m p r c s a c a u n a n a r i o n d e sur. p r o p i o s 

f o n d o s - « S t o r a , d e su» t i e r r a s , d r s'u» capi tu le»}- de sn i n -

d u í t i i a TODO l o q u e c o n s u m e , c o n i n c l u s i ó n do l o q u e u a e 

d e p a í s e s e * t r a n g e r o s . 
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el gobierno que les presta su injusto apoyo: 
Es tanto mas difícil al legislador excusarse' 

d e conceder esta espec ie de privilegios cuanto 
mayor es el empeño con que los solicitan los 
productores q u e han de aprovecharse d e e l los , 
y pueden presentar, d e un modo bastante p lau-
sible , sus ganancias corno un benefic io de la 
clase industriosa y de la n a c i ó n , supuesto que 
sus obreros y ellos misinos forman parte de la 
clase industriosa" y de la nación ( i ) . 

Cuando se empezaron á fabricar cotonadas 
en Francia , levantó el grito todo el comercio 
dé las ciudades d e Amieus , Rheims, Beauvais , 
e t c . , y representó como destruida toda la in-
dustria de estas c iudades. Sin embargo ,110 p a -
rece que son menos industriosas y ricas que de 
medio siglo íí esta parte • al paso que la opu-
lencia d e R ú a n y de iVonnandía fia recibido 
grande incremento con las fabricas d e algodon. 

A u n fué m u c h o peor cuando l legó íi intro-
ducirse la moda d e las indianas. Todas las jun-
tas de comercio se pusieron en moviniieuto ; 

(1 / COMN se i g n o r a , e n g d n e r o l , quienes son l o s ' qne po-
pan es tas gananc ias del m o n o p o l i o , sucede f r e c u e n t e m e n t e 
que no hay q u i e n reclame. L o s consumidore s , que son los 
per jud icado* , s ien ten el m a l sin poder a t i n a r con la c a u s a , 
y son algunas veces los primero» que u l t r a j o u i las personas 
i lus t radas que d e d u m a n en favor de t i los . 
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h u b o e n todas partes convocac iones , de l ibe -
ra r i o n e s , escri tos , diputaciones: y s e derramó 
m u c h o dinero. R ú a n pintó la miseria que iba 
ó sitiar sus puertas , los niños, las mugeres y 
los ancianos en el mayor desconsuelo , las 
tierras mejor cultivadas del reino convenidas 
en eriales, y aquella hermosa y rica provin-
cia hecha un desierto. 

La ciudad de Turs representó á los diputa-
dos de todo el reino sumergidos en el mas pro-
fundo d o l o r , y predijo una conmocion que 
ocasionará una convulsión en el gobierno polí-
tico..... L e o n no quiso guardar s i lencio acerca 
d e un proyecto que esparcía el terror en to-
das las fábricas (1). París no se habia p r e s e n -
tado jamas, para asunto de igual importancia , 
á los p íe s d e l t r o n o , que el comercio regaba 
con sus lágrimas. Amíeris miró el permiso de 
las indianas como el sepulcro en que hablan 
de aniquilarse todas las manufacturas del 
reino. Su memoria l , acordado en junta de mer-
caderes de los tres gremios reunidos , y firmado 
por todos los m i e m b r o s , concluía asi : T'inal-
mente, basta para proscribir para siempre el 

(1) C u a n d o H e n r i q u e I V pro tegió el e s t ab lec imien to d r l a s 

f áb r i c a s de Leon y T u r s , se te d i r ig í an c o n t r a las telas de 

teda la* misma» reclamaciones quo h i r i e r o n de«pues T u r » y 

Leon c o n t r a las indianas , y ¿mise las memoria* de SuUy. 
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uso (le las indianas , la consideración de fjue 
todo el reino se horroriza cuando oye anun-
ciar que van á permitirse. V o x POPÜLI, VOX DEÍ. 

« ¿ Y hay en la actualidad : dice c o u este m o -
tivo Jivlando de la l'laricre, que c o m o ins-
pector general de fábricas habi» reunido todas 
estas reclamaciones ; , hay un solo hombre tan 
insensato que diga que las fábricas de indiauns 
no han dado á la Fi-ancia una ocupación pro-
digiosa con la preparación y el hilado de las 
primeras materias , con el leg ido , blanqueo y 
estampado de las telas ? Estos" establecimientos 
han acelerado mas el progreso de los tintes e n 
p o c o s anos q u e todas las demás fábricas e n 
un siglo » . 

Fí jese la atención por un momento eu la fir-
meza que necesitaba el gobierno ^ r e n las ver -
daderas luces que debía tener acerca de.lo que 
constituye la prosperidad del e s tado , para r e -
sistir á un clamor que parecía lau genera l , y 
que estaba apoyado para con los principales 
agentes del gobierno con medios que segura-
mi ule 110 tenian por objeto la utilidad pública. 

Aunque los gobiernos lian presumido con 
demasiada frecuencia que podían determinar los 
productos de la agricultura y d e las fábricas , 
auim uUuda asi la riqueza genera l , sin embargo 
se han mezclado muchu » u'nos en es lo i:ue i 
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los productos comercia les , y especialmente e n 
los q u e proceden del extrangero : lo <3»al e s 
una consecuenc ia d e cierto sistema general que 
se designa con el nombre de sistema exclusivo 
ú mercantil, y funda las ganancias de una na-
c ión e n l o q u e se l lama eu este sistema balanza 

favorable del comercio. 

Antes de observar e l verdadero efecto de lo s 
reglamentos que t ienen por objeto asegurar á 
una nación esta balanza favorable, con\¡.'in-
formar idea de lo que e s cu realidad , y del fin 
á q u e se dirige. Es te será el objeto de la digre-
s ión siguiente. 

D I G R E S I O N 

Sobre lo qne se llama B A L A N Z A D E L 

C O M E R C I O . 

L A comparación que hace una nación del valor 
de las mercancías que vende al extrangero con 
el valor de las que le compra , forma lo que se 
llama la balanza de su comercio. Si hn enriado 
afuera mas mercancías que las i jue ha rec ib ido , 
se supone que tiene un sobraute , el cual habrá 
d e recibir en oro ú en plata; \ se dice que 1a 



es favorable la balanza del comercio : en el caso 
opuesto , se dice q u e le es contraria esta ba-
lanza. 

l'.l sistema exclusivo eree por una parte que 
e l comercio d e una nación es tanto mas ven-
tajoso cuanto mayor e s el número d e las m e r -
cancías que exporta qnc e l do las que importa, 
j mas considerable el sobrante que l ieue que 
recibir del extrangero e n numerario ú en m e -
tales prec iosos ; y por otra parte supone que por 
medio d e los derechos de entrada , de las prohi-
biciones , de las primas ó estímulos concedidos 
á ciertas especulac iones mercant i les , puede un 
gobierno hacer que la balanza sea mas favora-
ble 6 menos contraria á la nación. 

S e trata de examinar estas dos supos ic iones ; 
y ante todas cosas conviene saber c ó m o suce-
den los hechos . 

Cuando un negociante envía mercancías al 
extrangero , hace q u e se vendan allí , y recibe 
del comprador , por mano de sus corresponsa-
les , el importe de la venta e n moneda extra n -
gera. Si cree que podrá ganar con retornos d e 
los productos de su venta , dispondré que se 
compren mercancías en país extrangero, y s e 
las remitan. L a operacion es una misma con 
corta diferencia cuando se empieza por el fin,, 
esto e s , cuando e l negociante compra desde 
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luego e n país extrangero, y paga sus compras 
con. las mercancías que envía. 

Estas operaciones no se egecuLin siempre 
por cuenta d e un mismo negociante . E l q u e 
hace e l e n v í o , suele n o querer hacer la o p e -
ración "del re torno , y entonces gira letras d e 
cflmbio ú cai go del corresponsal que vendió sus 
mercanc ías , negocia ó vende estas letras á una 
persona que las envía al extrangero, donde sir-
ven para comprar otras mercancías que v ienen 
por cuenta de esta última persona ( i ) . 

E n ambos casos se envía un va lor , y vuelve 

( r , L o q u e imponemos acerca de n n negoc ian te , se puede 

s u p o n e r acerca de d o s , d e t«es , ó de todos !o» •!« «na n a -

ción, porque todas sos ope rac iones con respecto á la b a l a n z a 

de l c o m e r c i o , reducen á lo que acílbo d e dccir . Si a lgu -

n o s ojustes hechos con poca in te l igencia ó de ma la fe : si 

a lgunas bancar ro ta* causan pé rd idas á ciertos negoc i an t e s 

de ¿mitos países , es d e presumir q u e la swna»dc ella* n o sea 

c o n s i d e r a b l e , comparada con la m a s a d o los negocios que 

m*. l ineen; ademas de que las pé rd idas que e x p e r i m e n t a de 

es te modo uno de los dos p a í s e s , se compensan con l a s 

d i l o t ro . 

P o c o importa p i r a nues t ro obje to el saber quilines 

los q n e p a g a n los gastos de t ranspor te . Po r lo comnn el n e -

goc ian te Ing les q u e bace compras en F r a n c i a , p a g a l o i 

gantos de t r anspor t e de sus m e r c a n c í a s ; y el negoc ian !« 

f r ancés h a c e lo mismo con l a s mercanc ía* que compra e n 

Ing la te r ra : pe.ro ámbos se i n d e m n i z a n de es ta an t i c ipac ión 

con el va lo r que adqu ie r en aque l l a s med ian te el t r a n s p o n e . 



o t r o e n c a m b i o ; p e r o n o h e m o s e s a n i i n a d o t o -

d a v í a s i u n a p o r c i ó n d e l o s v a l o r e s c u r i a d o s ó 

• v u e l t o s <0 c o m p o n í a d e m e t a l e s p r e c i o s o s . S e 

p u e d e s u p o n e r r a z o n a b l e m e n t e q u e r u á n d o l o s 

n e g o c i a n t e s t i e n e n la l i b e r t a d d e e l e g i r l a s m e r -

c a n c í a s q u e f o r m a n e l o b j e t o d e s u s e s p e c u l a -

c i o n e s , p r e f i e r e n l a s q u e l e s p r e s e n t a n n í a s 

v e n t a j a s , e s t o e s , l a s q u e h a b i e n d o l l e g a d o ¿t 

s u d e s t i n o , t i e n e n m a s v a l o r . A s i , c u a n d o u n 

n e i ; e i . m t r f r a n c é s e n v i a a g u a r d i e n t e s á I n g l a -

t e r r a , y p o r c o n s e c u e n c i a d e e s t e e n v í o t i e n e 

q u e t r a e r m i l l i b r a s e s t e r l i n a s , c o m p a r a l o q u e 

p r o d u c i r á n e n F r a n c i a e s t a ? m i l l i b r a s , e n c a s o 

d e t r a e r l a s e n m e t a l e s p r e c i o s o s , c o n l o q u e 

p r o d u e b á n s i l a s t r a e e n q . u i u c a l l a ( i . 

(>) Coim' i i ' . ' d e s t e r r a r aqu í un error grosero ei} que caen 

a lgunos pa r t i da r io s de l já»i«ina exc lu s ivo , tos cuales no mi-

r an i orno ganan» LÍ de u n a uuc ion s ino el pago que lee i lw 

en o p e c i e d i d i n . r o ; que es l o mismo qu? si d i j n s m q u e u n 

•oml m e r o q n r vendr un sombre ro pur 24 f r a n c o « . g a n a 

a t r a n c o s en e»ln v e n i a , p o r q u e se le paga en numera r io . 

Fe to ' »vía muy l e jo s de ser u» i ; p o r q u e el d i n e r o es uua 

mei.-uueía como c u a l q u i e r a o l ra . El negoc ian te f r ancés q u e 

e n v ^ a g u a r d i e n t e s a l o g l a t e m i p o r l a ' u m n de ve in te mi l 

f r a n c o s , * n v i j una mercanc ía q»v r q m K Q I t U e n F r a n c i a 

Li m i s m a suma : si la vende e n I n g l a t e r r a por mil l ib ras e s -

te r l ina* , y i raycndola» á F r a n c i a e n plata y en 010 , s a l en 

a l l í veint . v n u t r o mi l f r a n c o s ; la gananc ia e s s o l a m e n t e 

de cua t ro mi l f r a n c o s , a u n q u e la F r a n c i a haya recibido 

veinte y c u a l i o m ü e n n i c l u l u preciosos. En caso de que e l 

S i e s t e n e g o c i a n t e b r i l l a v e n t a j a e n t r a e r m e r -

c a n c í a s m a s b i e n q y e d i n e r o , y s i n a d i e p u e d e 

d i s p u t a r l e <p ie e n t i e n d e m e j o r s u s i n t e r e s e s 

negoc ian te f r ancés hiciese compra r quincal la con las mi l 

l ib ras esterl ina* d< que puede d i s p o n e r , y i r ayéndo la u 

Ftttwéia-I« vend i r se e n veinte y ocho mil f iancov^ e n t ó n e l a 

fcubria pnra .el negoc ian te y para su nación una gananc ia 

d e o c h o mil f r a n c o s . a u n q u e no hubiese en t r ado n ingún 

numera r io en F r a n c ¡ a . En u n a p a l a b r a , la gananc ia no es 

m a s que el exceso de l va lo r r ec ib ido »obre el valor e n v i a d o , 

d e cua lqu i e r modo q u e se hayan t r a n s p o r t a d o estos do» 

va lores . 

L o que merece p a r t i c u l a r observar ¡Olí es que c u a n t o 

m a s lucra t ivo f u - r e r l comerc io que se haga c o n el e x r r a n -

gero , t a n t o m a s debe rá ex rcde r la s m u a d e las impor tac io -

n e s á la de las e x p o r t a c i o n e s , y q u e se d be desear p rec i sa -

m e n t e l o que miran c o n o una ea l amid id lo« par t idar io* d ' l 

s i s tema exclusivo Me expl icaré . C n a n d o se expor ta por la 

s u m a d i d iez m i l l o n e s , y se importa |H>r la dr o n r e , n y e n 

l a nación un v.dnr de un mil lón m«« que an t e s . A pesar de 

l odos los es tados de la b a l a n z a del c o m e r c i o , sucede sieitt-

p i e a s i , 6 no hab i ian d e g a n a r nadn los negnci . in t 'S que eo-

^ n e r c i a n con el r x t r ange ro E n e f e c t o , se est i iua el valor d e 

IES mercancía* exportada» según el que t ienen al s a l i r ; pe ro 

C6te valor se a u m e n t a c u a n d o h a n l legado á su des t ino : con 

es te valor a u m e n t a d o *e compra u n a mercanc ía ext i-ungera, 

c u y o valor recibe nuevo a u m c n i o cuando llega á iiti 'Mro 

p o d e r ; y so valúa á su e u t r a d a según 11 valor q u e adqu i r ió 

ú l t i m a m e n t e . T e n e m o s pues un va lo r expor t ado que h a 

t r a í d o un valor impor t ado con el a u m e n t o d r toda la ganan-

cia lograda en ida y vuelta : d e donde se infiere c l a r amen te 

quo en un país que prospero , debe excede r la s u m a de todas 

la» i n c r e a a a a s impor tada» u la de t o d a s las e x j ' í i U ' l m . 
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que otro cualquiera , sol8 resta examinar i« 

cuest ión de si l o s retorno^ en d inero , aunque 

menos favorables a este negoc ian t e , lo serian 

nías á la F r a u d a que los d e o l ía especie , ó si 

¿ Q u é d e b e r e m o s p e n s a r , e n v i s t a d e e s l o , d e n n ín fo r r i t e 

d e l M i n i s t r o de l I n t e r i o r d e F r a n c i a , p r e s e u t a d o en l 8 i 3 

»eg i iu en al ase.ifiitdc l a s u m a d e l a s e x p ó r a c i o n e s a 3¡j3 

m i l l o n e s d e f r a n c o s , y l a d é l a s i m p o r t a c i o n e s - i n c l u s o e l 

n u m e r a r i o , ú 3 5 o , o f r e c i é n d o s e e s t e r e s u l t a d o c o m o e l m a s 

v e n t a j o s o q u e s e L a b i a o b t e n i d o b a s t a e n t o n c e s ? Al c o n -

t r a r i o , l o q u e p r u e b a e s t e i n f o r m e e s lo q u e y a s e s a b i a p o r 

o t r a p a r t e , e s t o e s , l a s p é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s q u e e x p e r i -

m e n t a b a e l c o m e r c i o f r a n c é s e n a q u e l l a é p o c a , p o r u n a 

c o n s e c u e n c i a d e l o s y e r r o s de l g o b i e r n o , y d e s u i g n o r a n c i a 

a b s o l u t a en l a s p r i m e r a s n o c i o n e s d e l a Economía" po l í t i ca . 

Se lee e n u n a m e m o r i a s o b r e l a p r o v i n c i a d e N a v a r r a e o 

E s p a ñ a { * ) , q u e c o m p a r a d o e l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s 

y e x p o r t a c i o n e s d e e s t a p r o v i n c i a , e s t a c o n t r a e l l a la b a -

l a n z a c u c e r c a d e se is c i e n t o * m i l f l a n c o s a l a ñ o . Y a ñ a d e 

d a u t o r : . a Si h a y a l g u n a V U M D ISCOSTESTADLE, es l a d e 

q u e n i n g ú n pa i» q u e *e e n r i q u e c e p u e d e i m p o r t a r m á s d e lu 

q u e e s p o r t o , p o r q u e d e o t r o m o d o s u c k t n k h * t D t o i i M i M \ 

v i s i b l e m e n t e . C o m o la Ü a v a r r a s e h a l l a en m i e s t a d o d e 

p r o s p e r i d a d q u e va s i e m p r e e n a u m e n t o , l o q u e e s t i d e m o s -

t r a d o p o r l o s p r o g r e s o s d e l a p o b l a c i o n y d e l a s c o m o d i d a -

d e s d e l a v i d a , e s e l a r o q u e r.... E l a u t o r d e b í a h a b e r s u b s -

t i t u i d o es ta c o n s e c u e n c i a ; Es claro que j o no entiendo 

nada de esto, pues c r í o un hecho demostrado rjnc des-

miente un principio incontestable. T o d o s l o s d í a s e s t a m o s 

v i e n d o cosa» e n c i n a s c o n i g u a l »eso. 

( ' ) Anales de los f'iagcs, l o m o i r , p á g . 3 i í . 

conv iene á esta nación que abunden rn ella 
l o s metales preciosos nías bien q u e cualquiera 
otra mercancía. 

¿Cuáles son las funciones d é l o s metales pre-
c iosos en la soc iedad? Convert idos e n alhajas 
y en utensilios sirven para el adorno de nues-
tras personas y de nuestras casas , y para m u -
chos usos domésticos. Con ellos s e . h a c e n las 

d e nuestros re lojes , las cucharas , t e n e -
dores , p l a t o s , cafeteras , e tc . ; extendidos e n 
sutiles panes , adornan muchas e spec ies d e 
marcos , realzan la encuademación de lo s l i-
bros , e tc . Bajo estas diversas formas const i -
tuyen una parte del capital de la sociedad , d e 
aquella porción de capital que no produce i n -
terés , ó que por mejor d e c i r , es productiva 
d e utilidad ó recreo. Sin duda es ventajoso 
para una nación que las materias de que se 
c o m p o n e este capital sean baratas y a b u n -
dantes , porque el goce que de ellas resulta 
se -ádquierc á menos cos ta , y es mas general. 
M u c h a s casas regulares q u e t ienen ahora c u -
biertos de plata , no los tendrían si no se h u -
biese descubierto la América; pero no conviene 
estimar esta ventaja en mas de lo que cor -
responde á su verdadero valor. Hay utilidades 
superior«» á ella. Las vidrieras que nos pre-
servan del f r i ó , nos sirven m u c h o mas que 
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cualquier utensil io d e piala ; j sin embargo 
jamas 1» ocurrido á nadie dispensar un favor 
especial á su introducción ni á su produc-
c ión . 

K l o l i o uso <6 los metales preciosos es servir 
para la fabricación d e la moneda , d e esta 
porción del capilal d e la sociedad , (|uc s e 
emplea en facilitar lo s caminos q u e hacen io s 
hombres entre si de los valores que va p o s c e u . 
; E s ventajoso para este uso que la materia 
de que se sirven sea abundante y p o c o cara? 
¡ E s mas t ica la nación c u que abunda esta 
'materia que aquella e u q u e escasea? 

M e es preci.-o considerar aquí c o m o probado 
un hecho que no lo será hasta el capitulo X X I , 
en que trato de las monedas , y es q u e la suma 
de los cambios que se efectúan en un pais 
exige cierto valor d e mercancía-moneda , sea 
el que quiera. S e v e n d e e u Francia diaria-
mente H igo , ganados , c o m b a t i b l e s , muebles 
é inmuebles por cierto valor : todas rstas 
ventas es igeu diariamente el uso d e cierto 
•valoren numerario, porque al p r i n c i p i ó s e 
cambia cada cosa por esta suma d e numerario, 
para cambian« de nuevo por o l i o s objetos : y 
como se necesita de cierta suma para efectuar 
todos los cambios , resulta que sea la q u e 
(¡mura la abundancia ó la escasez del numera-

r i o , aumenta este en valor al paso que decl ina 
e n cant idad, y declina en valor al paso que 
aumrma en cantidad. Si liav eu Francia tres mil 
mil lones de numerario , y por cualquier acon-
tecimiento se reduce cala cantidad d e francos á 
mil y quinientos m i l l o n e s , valdrán tonto estos 
mil y quinientos como podrian valer los ires 
mil. Las necesidades d e la circulación ex igen 
un agente enyo valor iguala á lo q u e valen a c -
tualmente tres mil m i l l o n e s , esto e s , ( s u p o -
niendo el azúcar á treinta sueldos ó unos seis 
reales la libia uu valor igual á dos mil mi l lo -
nes d e libras de a z ú c a r , ó bien ( s u p o n i e n d o 
que el trigo vale actualmente d veinte francos 
el hectolitro , que es una fanega y nueve c e l e -
mines } un valor igual al d e ciento y c incuenta 
mil lones de hectolitros d e trigo. E l numerario, 
cualquiera que sea su masa, igualará siempre 
e*tc valor. L a materia de que se c o m p o n e 
el numerario valdrá eli el segundo caso al d o -
b l e que e n e l p r i m e r o , d e modo que e n lugar 
d e comprarse cuatro libras d e azúcar con una 
onza de plata, se comprarán ocho . L o mismo 
sucederá con todas lasdemas mercancías , V asi 
valí Irán los mil y quiuieutos mi l lones tanlo como 
valían los tres mil. Por eso no será la nación 
mas rica ni mas pobre. Habrá que llevar m e n o s 
dinero al in.acudo ; pero se comprará lo mis -



2 S E C O N O M Ì A P O T . Í T I C * , 

m o con ti diritto que se l levo. L a nación q u e 

emplea monedas de oro para ve,.tacar la c r -

emación . « o es ménos rie» qon la q u e se sirve 

a , m o n e d a d e p lata , aunque lleve al mercado 

una eaniidad mucho menor d e la m e r c a n « , que 

1, sirve d e m o n e d a . Si llegase la piala a ser 

rnt, e nosotros quince veces mas escasa d e lo 

„ „ « es , es d e c i r , tan escasa c o m o el oro ; oua 

o , u a . d e plata nos serviría, c o m o n u m e r a n o , 

tanto c o m o nos sirve ahora una on ,a de oro 
y seriamos tan ricos e n numerano como o 
son,os actualmente. D e l u.ismo o ,odo , s, la 
plata l legase á ser tan ahondante como el 
robre , no por e so seriamos mas n e o s e n 
n u m e r a r i o , v solo hai,ria la d i ferenca de 
tener que llevar al mercado m a j o r numero de 

' " ' i T r c s o l n c i o n , la abundancia d e metales 

preciosos multiplica los utensilios que se hacen 
de e l l o s , y enriquece i las naciones l,a|0 este 

solo aspecto ; pero n o las enriquece por 

l o tocante al numerario ( i ) , t i vulgo suele 

( , ) B , „ J u de lo c,..e p r e c . d c » » • W » ' « ™ 

de s e m i n o ? , n o p»>r su» c i n . 
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juzgar mas rico -al que t iene mas d inero; y 
c o m o la naciop se compone de particulares, 
s e inclina á creer que es mas rica cuando 
todos sus particulares l ieneu mas dinero-
Pero no e s la materia la que constituye la r i -
queza , s ino el valor d e la materia. Si mucl io 
dinero no vale mas que p o c o , poco dinero 
vale tanto c o m o mucho. U n valor en m e r -
cancía vale tanto c o m o e l m i s m o valor e n 
dinero. 

D i cese ú e s t o , q u e e n igua ldad de valor e s 
preferible el dinero á la mercancía : lo cual n e -
cesita expl icarse , y para el lo habremos de d e -
tenernos uu instante. Cuando hable de las i n o -

p o r su valor. Si t engo m e n o s t r i g o , t e n g o ménos que c o m e r ; 
»1 tengo menos n u m e r a r i o . tne sirve d i l mi smo modo p o r -
que m a u m e n t a su v c l o r , y «ate e* suficiente pa ra los usos 
que necesi to hacer de él. 

De es ta Verdad., que nad i r ha Observado, resul tar ía que 
los gobiernos debe r í an hacer p rec i samente lo con t ra r io «ir 
l o q u e h a c e n , e s t o c a , promover la salida del n u m e r a r i o , 
e c tno lo h a r á n sin dudn a lguna c u a n d o sean mas i lus t rados ; 
ó por mejor d e c i r , nada l iarán e n t ó n c » , p o r q u e es impo-
s ib le que salga una can t i dad algo impor tan te de n u m e r a r i o 
»in q u e »ubi» su valor. Cuunuo su valor sobe , circula ménos 
c u lo» ran i l i ios , e s t án l*s m e r i a n c i a s J ba jo p i e r i o , y e n -
tonce» t iene Ínteres t i comercio m impon . i r numera r io y 
e x p o r t a r me rcanc í a s : lo que conscf^u e n cada p n i s , á p e s a r 
de todos los r eg l amen tos , la can t idad de me ta les precio«OÍ 
q u e exigen sus n ece s i dades , ó es muy c ó r t a l a d i ferencia . 



nudas , se verá la razón por q u é eu fjencrnl se 
pref iere , en igualdad (lo valor , el numerario á 
las mercancías. S e vera que con el metal amo-
nedado se p u e d e n adquirir con un so lo cam-
b io , en lugar d e dos , las cosas que se n e c e s i -
tan. Entónces 110 e s necesario , como cuando 
se posee cualquiera otra especie de mercancía» 
vender antes la mercancía-moneda para c o m -
prar luego con ella lo que se quiere adquirir, 
s iuo que se compra inmediatamente ; y junto 
esto con la facil idad que presenta la m o n e d a , 
por medio de sus divisiones , para proporcio-
narla exactamente al valor de la cosa comprada, 
le da una ventaja superior para los cambios. Asi 
es que t iene por consumidores á todos lo s q u e 
han de hacer algún cambio , esto es , á todos 
los h o m b r e s , s iendo esta la razón porque todos 
están dispuestos á recibir moneda mas bien que 
cualquiera otra mercancía , cuando hay igual-
dad de valor. 

Mas e^ta ventaja de la moneda en Lis relacio-
nes entre particulares, no existe respecto de 
una nación á otra. E n estas ultimas relaciones , 
la moneda v aun mucho mas los metales 110 
amonedados pierden la ventaja que les da para 
con los particulares su cualidad de m o n e d a , y 
se reducen á la clase de las demás mercancías . 
E l negociante que aguarda retornos del extran-

g e r o , no considera mas que la ganancia que 
podrá sacar d e e l los ; mira los metales prec io-
sos que.podría recibir á consecuencia d e esta 
negoc iac ión como una mercancía d e que se 
deshará con mas ó menos ventaja, y n o t e m e 
una mercancía porque esta exija todavía nn 
caml i io , supuesto que su oficio es cambiar , 
con tal que de el lo l e resulte utilidad. 

Un particular prefiere también recibir dinero 
e n lugar d e mercancías porque asi c o n o c e m e -
jor el valor de lo que rec ibe; pero un n e g o -
ciante q u e está instruido en el precio corriente 
de las mercancías en las principales ciudades 
del m u n d o , no se engaña en el valor que se le 
paga , cualquiera que sea la forma material en 
que se le presente este valor. 

P u e d e nn particular tener neces idad de l i-
quidar sus bienes para darles otra d irecc ión , 
para dividir los , e t c . : pero una nación no se 
halla jamas e n este caso. I.?.--, l i q u i d ^ i o n e s que 
se haceu en un pa i s , s e egecntan con las m o -
nedas q u e circulan en é l , y solo las ocupan 
m o m e n t á n e a m e n t e , pasando á servir muy en 
breve para hacer otros v otros cambios. 

l i e m o s visto ( l i b r o 1 , capítulo t 5 , } que la 
abundancia de dinero no es necesaria e n un 
•paíspara facilitarlas ventas que en él se hacen ; 
que los que compran, no compran en realidad 



sino con p r o d u c t o s ; que con la parle que Tes 
cupo e n los productos á q u e cooperaron c o m -
pran el dinero q u e les sirve después para c o m -
prar otros productos y q u e egeculado este 
cambio , el dinero que se e m p l e ó en él no h izo 
mas que pasar por sus m a n o s , como un car-
ruage d e que se hubiesen servido para llevar 
sus géneros al mercado , y traerlo que allí com-
praron con el prec io de los mismos géneros. 
Cualquiera que haya s ido el valor de la moneda 
empleada en una compra ó en una liquidación , 
lo cierto es que se dió por lo que se habia re-
cibido , y que terminado el asunto , nadie re-
sulta por esto mas pobre ni mas rico. J.a pér-
dida 6 la ganancia procede de la naturaleza de 
la negoc iac ión , y no del intermedio que se e m -
p l e ó para ella. 

D e todos m o d o s , las ventajas que hallan lo s 
particulares e n recibir numerario mas b ien 
que mercanc ías , son nada con respecto á las 
naciones . Cuando una nación no tiene todo el 
que neces i ta , s e aumenta su va lor , y asi los ex-
trangeros c o m o los nacionales están interesados 
e n proporcionársele. Cuando e s superabun-
dante , baja su valor con respecto á las demás 
mercancías , y conv iene exportarle á dondé 
pueda rendir mas valores que los que podría dar 
dentro del pais. Si se impide su sal ida, se obliga 

á ios poseedores á conservar unas materias q u e 

les son gravosas ' i , . 

Pudiera bastar lo d i c h o acerca de la balanza 
del comerc io ; pero son todavía tan poco fami-
liares «•.•tas ideas no solo al vulgo , sino también 
á escritores y administradores recomendables 
por la pureza de sus intenciones y por la va-
riedad d e sus conoc imientos , que puede ser 
útil poner al lector e n estado de notar el vicio 
d e ciertos rac ioc inios , que se oponen con mu-
cha frecuencia á los principios l iberales , y por 
desgracia sirven de basa á la legislación de los 
principales estados de Europa. Reduciré siem-
pre las objeciones á los términos mas claros v 
s enc i l l o s , para que sea mas fácil juzgar acerca 
d e su importancia. 

( i ) Solo una« pe rsonas e n t e r a m e n t e nuevas e n es ta c lase 
de conocimientos pudie ran o b j e t a r aqu í que n u n c a es g r a -
voso el d incco , y que se bai lan s i empre medios fáci les p a . a 
deshacerse de él. tfuda hay e n efecto ma» f á c i l , c u a n d o 
cons iente en pe rde r su v a l o r , ó á lo menos en cambia r lo 
con pérd ida . D n c o n f i t e r o , por e g e m p l o , puede comerse 
los dulces q u e h a c e , ó dar los cuando no los v e n d e ; pero 
e n tal caso pierde su valor Es de n o t a r que la a b u n d a n c i a 
de numera r io t j compat ib le con la miseria p ú b l i c a ; por -
q u e el d i n e r o n -ecsa r io para compra r pan se compra con 
p roduc tos ; y c u a n d o ocur ren c i r c u n s t a n c io con t ra r ias á 
lu p roducc ión , f a l t a d i n e r o , no porque rea lmente . s -
casee ( p u ' s m u c h a s veces no h a y escasez de rl ) s ino 
porque se c r e a n r o n desventaja los p roduc tos que s i rven 
pa ra udqu i r i i l c . 



TKcese que Stumentóndose la masa del nume-
rario por medio de una balanza favorable del 
c o m e r c i o , se aumenta la de los capitales del 
pa i s , y s e disminuye dejando salir el numera-
rio. E s pues necesario repetir aquí que un ca-
pital no consiste en una suma de d inero , s ino 
e n Valores destiñamos á un consumo reproduc-
t i v o , y que se presentan sucesivamente en di-
versas formas. Cuando se quiere emplear un 
capital en cualquiera empresa , 6 se trata d e 
prestarle, es verdad que se empieza por rea-
l izar le , y por transformar e n dinero efectivo 
los diferentes valores de que se puede dispo-
ner ; pero el valor de este capital , que se en-
cuentra asi de paso en la forma de una suma 
de d inero , n o larda en transformarse , por m e -
dio de los c a m b i o s , en diversas obras y en 
materias de consumo,- necesarias para la e m -
presa proyectada. E l dinero e f e c t i v o , e m -
pleado momentaneamente , vuelve á salir d e 
esta o p e r a c i ó n , y va á servir para otros c a m -
bios , después d e haber hecho su oficio pasa-
d e r o , del mismo modo que otras muchas ma-
terias bajo cuya forma se halló sucesivamente 
este valor capital. N o se pierde pues ó se altera 
un capital , porque se disponga de su Valor 
cualquiera que sea la forma material en que-
se c n c u e u t r e , con tal que se disponga de é l 

e n tales términos que se asegure su reintegro. 
Supongamos que un francés que negocia e n 

mercancías de ultramar envia al extrangero un 
capital d e cien mil francos cu dinero para e m -
plearlos en a lgodón; cuando recibe esta m e r -
cancía , posee c ien mil francos e n algodon en 
lugar d e la misma cantidad en dinero ( p r e s -
c indiendo de las ganancias ;. ¿Tía perdido al -
guno esta suma de numerario ? N o por cierto j 
pues el especulador la habia adquirido legí t i -
mamente . Compra un fabricante de telas de 
algodon esta mercanc ía , y la paga en n u m e -
rario. ¿ E s este el que pierde la suma? T a m -
p o c o ; pues al contrario este valor d e cíen mil 
francos ascenderá en sus manos á doscientos 
m i l , y todavía ganará después de haber reem-
bolsado sus anticipaciones. Si ningún capita-
lista perdió los cien mil francos que se expor-
tárou en numerario -quién podrá decir que 
lo s perdió el estado ? S e me dirá que lo s pierde 
el consumidor. E n e f e c t o , perderán los con-
sumidores el valor de las telas que compren y 
consuman; pero aun cuando no se hubiesen 
exportado los c ien mil francos c u numerario 
\ se hubiesen consumido en lugar de lelas de 
algodon otras de lino y lana de equivalente 
va lor , siempre habria resultado un valor de 
c i e n mil francos destruido y p e r d i d o , sin que 



se hubiese exportado del pais ni un sueldo en 

dinero. I.a pérdida de valor d e que aquí s e 

nata no procede de la exportac iou , siuo d e l 

consumo que se hubiera verificado del m i s m o 

m o d o . T e n g o pues razón para decir que la 

exportación del numerario no hizo perder nada 

al estado ( i ) . 

( t ) U n pa r t i cu l a r que hace su inven ta r io dos. a ñ o s segui -

dos , puede resul tar mas rico en el a ñ o segundo que en el 

p r i m e r o , a u n q u e t enga rnéno* d inero efect ivo al t i e m p o d e 

fo rmar el s egundo inventar io . Supongamos que el p r i m e r o 

con t iene las pa r t idas s iguientes : 

E n te r renos y edificios 4 ° i 0 0 0 francos. 

E n m á q u i n a s j a jua r 20 ,000 
E n mercanc ías al cu rso . . . . . i 5 ,ooo 

E n buenos crédi tos , deduc idas d e u d a s . . 5 ,ooo 

Y finabnente e n d inero . . .*. 3o ,000 

El impor te de su propiedad será d e . , . . 100,000 f r a n c o s . 

Supongamos t a m b i é n que e n el s egundo inven ta r io la» 

mismas p a r t i d a s d a n las sumas s iguientes : 

E n te r renos y edificios . . . . . . . 4"«°<>o f rancos . 

E n m á q u i n á s y a jua r '¿5,'mío 

En mercanc ías al curso. 3o,000 

E n buenos c r é d i t o s , deducida» deudas . 10 ,000 
Y finalmente e n d inero 5 ,000 

Ascend iendo su propiedad i . . , XI0.000 f r ancos . 

resul tará a u m e n t a d a e n d iez mil f r a n c o s , a u n q u e no posea 

en numera r io m a s que la cua r t a p a r l e de lo que t en ia aules.. 

F . x t n u d a s e con el p e n s a m i e n t o , y e n proporc iones d i f e -

S e insiste todavía , dic iendo que si no se 
hubiera verificado la exportación de cien mil 
fraucos en numerario , la Francia poseería este 
valor d e mas. S e cree que la nación perdió 
dos veces cien mil francos: una e n el dinero 
exportado y otra e n la mercancía consumida , 
s iendo así que si hubiera consumido telas d e 
un producto indígena, habría perdido una sola 
vez aquella suma. Repito q u e la exportación 
del dinero no fué una pérdida; que se c o m -
p e n s ó con un valor importado; y que es tan 
cierto que no se perdieron mas q u e los c ien 
mil francos de mercancías consumidas , q u e 
estoy seguro de q u e no se hallará que haya 
perd ido nadie s ino los consumidores d e la mer-
cancía consumida. Si no h u b o quien perdiese T 

no p u d o haber pérdida. 

Quieren vds . , según d i c c n , impedir q u e 
salgan los capitales ; pero n o los detendrán , 
por mostrabas «fue pongan al numerario; por -
que el que desea enviarlos f u e r a , lo consigue 
del mismo modo despachando mercancías cuya 
exportación es permit ida(1) . T a n t o m e j o r , d¡-

r e n t e s , es ta suposición á lodos lo» pa r t i cu la res de un p a i s , 

y se r e fú c l a r amen te q a c es es te mas r i c o , a u n q u e posea 

m u e b o menos numera r io . 

(1) Sucede e x a c t a m e n t e l o mismo c u a n d o se evt^aen 

capitales tomíüido leU-as de c a m b i o sob re el e x t r a n j e r o . 



cen v d s . , porqug esas mercancías habrán dado 
ganancias á nuestros fabricautcSí Está bien ; 
pero el valor de esas mercancías no existe ya 
e n el pais , pues no produce retornos con los 
cuales se puedan.hacer nuevas compras-, es un 
valor capital que hay de menos , y que fecunda 
la industria extrangcra en lugar de la de vds. 
E s f o es lo que se debe temer en verdad. L o s 
capitales buscan los parages dónde encuentran 
seguridad y donde se pjieden emplear d e un 
modo lucrativo , y abandonan aquellos donde 
n o se sabe ofrecerles semejantes ventajas ; pero 
no t ienen necesidad de transformarse e n nume-
rario para desertar. 

Si la exportación del numerario no b a e e per-
der nada á los capitales de la n a c i ó n , con tal 
que produzca retornos , su importación no les 
hace ganar nada. E n e f e c t o , 110 se p u e d e i m -
j>ortar numerario siu haberle comprado con un-
valor equivalente , y ha s ido necesario expor-
tar este para importar el otro. 

S e dice sobre este punto , que si s e envian 
al extrangero mercancías en lugar de numerario, 
se les proporciona así una salida que hace 

pues no se Lace m a s que subs t i tu i rse en lugar del q u e 

«nvia las mercanc ía» , el cua l confiere el de recho de p ? r -

oibir su v a l o r , y este q u e d a e n el ex t rangero . 

ganar 6 sus productores lo s provechos de esta 
producción. R e s p o n d o , que aun cuando se 
envía numerario al extrangero, no p u d o ad-
quirirse este numerario sino por medio de la 
expedic ión de algún producto indígena : por-
que es bien seguro que el propietario extran-
gero del metal 110 le dió de valde cuando fué 
importado en F r a n c i a , y que esta nación n o 
pudo dar entonces en cambio sino productos 
d e su industria. Si la cantidad d e metales p r e -
ciosos que p o s e e m o s es mas que suficiente 
para la neces idad que tenemos d e esta m e r -
cancía , vale mas exportarla que cualquiera 
otra ; y si el numerario exportado no e x c e d e 
a l a s necesidades d e nuestra c irculación, no 
hav que dudar q u e mejorándose el valor r e -
lativo del numerario á consecuencia de la e x -
portación que se hace d e é l , entrarán ¡natales 
preciosos e n reemplazo de los que sa lié ron. 
Para adquirir los , será necesario enviar fuera 
mercanc ías , cuya producción habrá dado ga-
nancias á nuestros productores . 

E n una palabra , todo valor dest iuadoá salir 
de Francia para obtener un r e t o m o de m e r -
cancías extrangeras, debe resolverse s iempre 
en productos de nuestra industria, ya sea que 
los demos antes 6 después porque son lo único 
que t enemos que dar. 



Poro rale m a s , d i c e n , enviar al extrangero 
géneros que se c o n s u m e n , c o m o productos 
manufacturados, y conservar los que no se 
consumen ó se consumen l e n t a m e n t e , como 
el uumerario. L o s que asi se explican no a d -
vierten que si son mas apetecidos los productos 
que se consumeu pronto , es mas útil con-
servarlos que - los que se consumen lenta-
mente : y asi se perjudicaría con mucha fre-
cuencia á un productor á quien se obligase á 
reemplazar una porcion de su capital empleada 
en un consumo rápido, con otro valor de un 
consumo mas lento . Si un d u e ñ o d e herrerías 
hubiese hecho un ajuste para que se l e entre -
gase carbón en cierta y determinada é p o c a , y 
cumpl ido el término sin que fuese posible l»a-
ccrlc la entrega, se le diese su valor en d inero , 
seria un disparate empeñarse e n probar que se 
le habia h e c h o un favor, porque el diuero que 
se le ofrecía e s d e un consumo mas lento que 
e l carbón. ^ 

Si un tintorero hubiese dado comisión en 
pais extrangero para que le comprasen cam-
p e c h e , se le baria un perjuicio real enviáudole 
oro , con pretexto de que en igualdad de valor 
e s una mercancía mas durable; porque lo que 
é l necesita no es una mercancía que dure m a s , 
sino una que perec iendo e n su tina vuelva ú 

aparecer muy luego e u el tinte de sus te las f i ) . 

Si solo hubiese de impo^arsc la porc ión 
mas durable de los capitales productivos , de -
berían lograr el mismo favor que el oro y la 
plata otros objetos muy durables , como el 
hierro y las piedras. 

L o que impona q u e dure no es ninguna 
materia e n particular , s ino el valor del ca-
pital : y este se perpetua á pesar de las fre-
cuentes variaciones de las formas materiales 
en que reside. E l capital no puede producir 
ninguna ganancia ó Ínteres , s ino cuando estas 
formas varían perpetuamente •, y querer c o n -
servarle en dinero sería lo mismo que c o n d e -
narle á que fuese improductivo. 

Después d e haber demostrado que no hay 
ventaja alguna en importar oro y plata c o n 

(t)Se purHc *er en el Libro n i , donde ne trata de los 
consumos, que en los improductivos los mas lentos prmfu« en 
por punto general mas ventajas que los mas rápidos: lo que 
no »e verifica en los consumos reproductivos. Aquí n>n lo* 
mejores los mas rápidos. porque cuanto mos pronto M> re-
produie el capital y se pierden menos Ínteres«», tjnUi mas 
frecuentemente se renueva la producción con el mismo ca-
pital. Por otra parte la rnpidei de los consumos no tiene 
una relación particular con la« mercancía» de iiuportocíon \ 
porque b3jo este aspecto es igual él ihronveniente de los 
consumes rápidos, ya sel que los ptoduclos vengan «le den-
tro ú de fuera. 



4 2 I C O N O » Í \ P O I . Í T I O \ , 

preferencia á cualquiera otra mercancía , pasaré 
litas adelante , £ diré que en la suposic ión d e 
que tuese d e desear que se obtuviese una b a -
lanza constantemente favorable , seria i m p o -
sible conseguirlo. 

El oro y la plata, como todas las demás ma-
terias , cuyo conjunto forma las riquezas de 
una n a c i ó n , n o sou útiles á esta s ino en cuanto 
110 exceden á la necesidad que tiene d e aque-
llos metales y materias. C o m o el sobrante oca-
siona mas ofertas de esta mercancía que los 
pedidos que se hacen de e l la , envilece su valor 
tanto mas cuanto mavor es la oferta, de donde 
resulta un estímulo poderoso para adquirirla 
en lo interior á precios c ó m o d o s , á fin de des-
pacharla con ventaja en pais extrangero. 

Plagárnoslo palpable con un egemplo . 

Supongamos por un instante qne las c o -
municaciones interiores de un pais y el e s -
tado dé sus riquezas sean tales que exijan un 
uso 110 interrumpido de mil earruages de todas 
clases. Supongamos también que por un sis-
tema comercial , cualquiera que f u e s e , s e l l e -
gasen á introducir en él mas earruages que los 
que se destruyesen anualmente , de m o d o que 
al cabo de un año 6e hallasen existentes mil y 
quinientos en lugar de mil ¿no es claro qne 
habría entóneos quinientos earruages oc iosos 

C A P Í T U L O x v u . 

e n diferentes puntos; «pie sus dueños tratar ¡a u 
de deshacerse de ellos con pérdida antes que 
tener muerto su valor; y que , por p o c o fácil 
que fuese el contrabando, los enviarían al e x -
trangero para despacharlos allí con mas ventaja? 
P o r mas tratados de comercio que se hic iesen 
para asegurar una importación mayor de ear-
ruages ; por mas que se protegiese con grandes 
dispendios la exportación d e muchas mercan-
cías para importar su valor en forma d e ear-
ruages ; v cuanto mayores fuesen los esfuerzos 
del gobierno dirigidos á este f in , lauto mayor 
seria el e m p e ñ o de los particulares en pro-
mover su exportación. 

tEslos earruages son el numerario : y c o m o 
no hav necesidad de él sino hasta cierto punto , 
no forma mas que una parte d e las riquezas 
soc ia les , ni puede componerlas todas , pórque 
se necesita de otras cosas ademas del n u m e -
rario , habiendo mas ó menos necesidad de él 
según la situación de las riquezas genera le s , 
asi como una nación rica necesita mas earruages 
que una nación pobre. Sean las qne se quiera 
las cualidades bril lantes ó sólidas de esta mer-
cancía , solo vale en razón de sus usos . y estos 
son limitados. Del mismo m o d o q u e los ear-
ruages, tiene un valor que le es p r o p i o , el cual 
disminuye si es abundinte con respecto ú los 



objetos que se dan en cambio de é l , y au-
menta si escasea c o n r e m e d o á ellos. 

S e dice que con oro y plata s e tiene cuanto 
se quiere. E s verdad; ¿ pero con que con-
diciones ? Son estas menos buenas , cuando' 
por medios v io lentos se multiplica este género 
mas de lo que es necesario : y de aquí los 
esfuerzos que se h a c e n para emplearle fuera. 
Prohibido estaba sacar dinero de Espaüa , y 
tiu embargo era España la que proveía de é l 
ó toda Europa. E n 1 8 1 * el papel-moneda d e 
Inglaterra redujo á la clase de superfluo todo 
«'1 oro que servia d e moneda , y habiendo l le -
gado á ser superabundantes por este h e c h o 
las materias d e oro e n general con respecto á 
los usos en que podia emplearse esta mercan-
cía , bajó su valor relativo en aquel pais , y 
pasaban de Inglaterra á Francia las guineas , 
á pesar de la facil idad de guardar las fronteras 
d e una isla , y n o obstante la pena de muerte 
impuesta ¡i los contrabandistas. 

¿ D e que sirven pues todos los cuidados q u e 
se tomau los gobiernos para hacer que se in -
cl ine á favor de su nación la balanza del c o -
m e r c i o ? D e casi nada , sino d e formar estados 
pomposos desment idos por los hechos ( i ) . 

( i ) I ,"« es iados de l a l m l a n / a de l comercio ingle*, desde 
pr inc ip ios del siglo X V I I I has ta el p a p e l - m o n e d a actual , 

¿ Q u é cansa puede haber para que unas 110-
cionc.s tan claras , tan conformes á la sana 
razón y á hechos probados por todos los que 
están dedicados al c o m e r c i o , hayan sido des -
echadas c u la aplicación por todos los g o -
biernos d e Europa . 1 ) , é impugnadas por 

pre sen t an l odos los a ñ o s sob ran te s m a s ó uiénos c o n s i d e r a -

b l e s , r e c i b i d o , e n numera r io por la I n g l a t e r r a , c u y o to ta l 

asc iende a la suma enorme de t resc ien tos cuaren ta y s ie te 

mil lones d e es te r l inas ( m a s d e o c h o mil mil lones de Tran-

cos). Añadiendo á es ta suma el n u m e r a r i o q u e cvi»iia y a 

en el pais al empezar el s ig lo , resul tara que lu I n g l a t e r r a 

debe poseer .por rs ta c u e n t a , u n n u m e r a r i o q m se a c o q u e 

m u c h o á cua t ro c i en tos mi l lones de es te r l iuas . ¿ Pues cunto 

es q u e las valuaciones minis ter ia les mas evagerada» no h a n 

podido h a l l a r e n I r g l a t e r i a mas de c u a r e n t a y siete mil lones 

de e s t e r l inas , aun e n la época en q u e m a s a b u n d a b a el n u -

m e r a r i o ? ( l 'Vni f <1 cap. t u de este L i b r o . ) 

( t ) Todo» >e han dirigido por la persuasión en que es-

tallan , en pr imer l o g a r , de que los me ta les precioso-- son 

l.i ún ica r iqueza que debe desearse , s i endo asi que 110 l i a ren 

«jas que un papel secundar io e n la producc ión de l a s r i que -

z a s ; y en s egundo l u g a r , de que es taba e n su m a n o h a -

cerlos e n t r a r de un modo regular y cons t an te por medio* 

violentos. Hemos vi»to por el cgemplo de Ing la te r ra la 

no ta an te i io r ) r u á n poco fel ices h a n sido e n sus designios. 

E l grandioso espectáculo dt la opulencia de es ta nación no 

es e f ec to de la ba lanza ventajo.».» de *u comercio. ¿ P u e v á 

q u debe rá a t r i b u i r s e ? s - me d i rá . A la inmens idad de s u s 

p- lueeiones ¿ Y cuá l és el o r i ^ - n d e e s t a » ? Repito que no 

hay que buscar le s ino e n el « h o r r o que h a a u m e n t a d o los 



muchos escritores que e n otras materias han 
dado pruebas d e ilustración y de hueñ enten-
dimiento? Digámoslo siu rebozo. Procede esto 
de que se ignoran todavía casi generalmente 
lo primeros principios d e la E c o n o m í a pol í -
tiea , y de que se fuudai» e n malas basas unos 
raciocinios ingeniosos d e que se pagan con 
demasiada facil idad, por una parte , las pa-
siones de lo s gobiernos ( los cuales se valen 
d e las prohibiciones como de una arma o fen-
siva 6 c o m o de un recurso fiscal ;, y por otra 
la codicia de varias clases d e negociantes y 
fabricantes que hallan en los privilegios una 
ventaja particular, y se inquietan p o c o por 
sa'.er si sus ganancias son el resultado de una 
producción real ó d e una pérdida sufrida por 
oirás clases de la nación. 

Querer inclinar á su favor la balanza d e l 
comercio , esto e s , querer dar mercancías , y 
hacer q u e se paguen en oro es no querer 
comerc io ; porque el pais con el cual se c o -
mercia no puede dar eu cambio sino l o que 

capitulen «I- lo» par t icu lares ; en la indo ' r de la nación e m i -

n e n t e m e n t e incl inada á l.t indus t r ia y a la» apl icaciones 

ú t i l e s ; e u la v g u t i d a d de la* pe rsonas j d» las propied»-

d«'»; » t i l a fac i l idad d< lo c i rculac ión i n t e r i o r ; y e n u u a 
lii i r t a d i n d u s ' i í i l . qu» á p^Ntr de s u s t ra i ias , r> s u p e r i o r , 

si Lien se m i r a , .i la d e los demás es tados de Europa . 
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tiene. Si se le piden exclusivamente metales 
prec iosos , tiene derecho para pedirlos tam-
bién ; y desde el momento en q n e por una y 
otra parte s e aspira á una misma mercancía , 
se imposibilita el cambio. Si fuera p r a c t i c ó l e 
el monopol io de los metales prec iosos , de s -
truiría las relaciones comerciales con la mayor 
parte de los estados del mundo. 

Cuando un pais nos da en camino lo que nos 
conviene ¿ qué mas tenemos que p e d i r , ó de 
q u é otro uso puedo servirnos el oro ? ¿ Para 
qué querríamos tener este metal . sino para 
comprar después lo que nos conviniese? 

T i e m p o vendrá en que cause asombro e l 
cons iderar que se haya tra!>ajado tanto para 
probar un sistema tan necio y absurdo, y que 
ha dado origen á tantas guerras. 

JFI1V Je la digresión sobre la balanza del 
comercio. 

Acabamos de ver que las ventajas que se 
solicitan por medio d e una balanza favorable 
del comercio , son absolutamente ilusorias , y 
«pie aun cuando fuesen rea les , ninguna nación 
podría obtenerlas d e un modo permanente. 
¿ Q u é efecto producen p u e s e u realidad ios 



reglamentos hechos con este bbjeto ? Esto e s 
lo que nos resta que examinar. 

I n gobierno que prol i ibc absolutamente la 
introducción de ciertas mercancías extran-
j e r a s , establece un monopol io en favor de 
los que producen esta mercancía en lo inte-
rior , y contra los que la c o n s u m e n ; es decir , 
que teniendo aque l los el privilegio exclusivo 
de venderla , pueden subir su precio sobre 
la tasa natural, y uo p o d i e n d o comprarla e n 
otra parte los que la consumen eu lo interior, 
s e ven obligados á pagarla mas cara ( i ) . 

( l ) E l «eftor David Ricardo observa jus t amen te , con 

mot ivo «le « i r p a s a g c , e n un l ib ro que publ ico e n 1 8 1 7 , 

i n t i t u l a d a : Principios de la Economía política y del 
impuento, que el gob ie rno no p u e d e , por medio «!<• u n a 

prol i í lucion , s u b i r un p roduc to sobre su tasa n a t u t a l ; p o r -

<jO< en t r egándose en tonces los p roduc tores de l inter ior á 

es ta «lase de producc ión , la concur renc ia reduciría mny e n 

J» f \> sus g a n a n c i a s a l nivel de t o d a s la* demás Asi p u e s , 

pa ra exp l i ca r mi i d e a , d e b o decir que miro la tasa na tu r a l 

de una mercanc ía como el precio m a s ba jo a que se puede 

a d q u i r i r , y a sea med ian te el c o m e r c i o , ú con cua lquiera 

o t ra indust r ia . Si la indus t r ia comerc ia l puede p r o p t r r i o -

uai ld m a s ba ra t a que la f a b r i l , y ob l iga el gobierno á p ro-

dnr i r la por esta ú l t ima , obl iga e n el m i s m o h r c h o á pre fe r i r 

u n medio mu« costoso pe r jud i cando ú los que la consumen , 

sin que resulte al f a b r i c a n t e i n d í g e n a una gananc ia equ i -

va l en t e a lo que |>aga de m a s el c o n s u m i d o r ; p o r q u e la 

concurrenc ia inter ior obliga a l f a b r i c a n t e á reduc i r sus 

Cuando e n ve/, d e uua prohibiciou absoluta 
se obliga solamente al importador á pagar uu 
d e r e c h o , eutóuces se da al productor del in -
terior el privilegio de subir los precios de los 
productos análogos , otro tanto como importa 
e l d e r e c h o , y se hace pagar cála ventaja ai 
consumidor. A s i , cuando en la introducción 
d e una docena d e platos d e loza que vale tres 
francos , se exige un franco e n la aduana, el 
negociante que los hace traer por su c u e n t a , 
cualquiera que sea su n a c i ó n , se ve precisado 
á exigir cuatro francos al consumidor : lo cual 
permite al fabricante del interior vender los 
plátps de la misma calidad á cuatro francos 
la docena; y es bien seguro q u e uo podiia 
hacerlo si no hubiese d e r e c h o s , porque e l 
consumidor los hallaría iguales por tres francos. 
S e da pues al fabricante un privi legio igual al 
derecho , y este privilegio es pagado por e l 
consumidor. 

¿ Se dirá que es bueno que la nación cargue 

gananc ias á la tasa general de l a 8 d e m á s , como que uo 
go^a do n ingún monopol io . Bajo es te aspec to es fundada 
la crisica de l « ¡ñor Jiicardo; m a s no por eso deja de ser 
pés ima IJ m e d i d a que yo i m p u g n o , puesto que a u m e n t a la 
d i f i cu l t ad na tu r a l q u e se opone .i l.i sa t i s facc ión de nues t ras 
neces idades , sin que d e e s t o resu l te a nad ie el menor 
bcnef i i i« . 

Toi/t. I I . 3 



t o n el inconveniente d e pagar nías caros la 
mayor parle de sus g é n e r o s , por gozar do la 
venlaja de producirlos ; que á lo menos se « a » 
pi tan entonces nuestros obreros y nuestros c a -
pitales e n estas producciones; y que sus ganan-
cias quedan en poder de nuestros conc iuda-
danos ? 

Responderé que los productos estrangeros 
que hubiéramos comprado , 110 habrian podido 
serlo gratuhamente , sino que los habríamos 
pagado con valores creados por nosotros mis? 
anos , en los cuales se habrian empleado tam-
bién nuestros obreros y nuestros capitales j 
porque n o conviene perder de vista que e n 
ult ima análisis compramos siempre productos 
con productos. L o que mas nos conviene es 
emplear nuestros productores , 110 en las pro-
ducc iones e n que nos aventaja el extrangero, 
sino en aquellas en que nosotros le aventa-
jamos , y comprar con ellas las demás. Supon-
gamos que un particular quiere hacer por sí 
m i s m o sus zapatos y vestidos. ¿ Q u e diriamos 
si á la puerta d e cada casa so estableciese un 
derecho de entrada pura obligar á su dueño 
á hacerlos por sí mismo ? ¿ N o tendría razón 
para decir : « Déjeseme comerc iar , y comprar 
Jo .que necesito con mis productos , ó lo que 
e s lo mismo . con el dinero de mis pi-j dnclosj?? 

C A P Í T U L O X V I I . 

Este es exactamente el sistema de que se trata , 
s in mas diferencia que la d e haberle dado 
mayor extensión en el egemplo propuesto. 

Si es cierto que ninguna nación saca ven-
laja de las prohibic iones , parecerá muy estraño 
el ardor con que las solicitan: y fundándose 
en que el dueño de una casa no piensa e u 
pretender para ella semejante lavor, s e querrá 
quizá iyferir de aquí (pie no hay perfecta igual-
dad en los dos casos. 

L a única diferencia procedo de qne el dueño 
d e la casa es un ser ú n i c o , que uo puede tener 
dos vo luntades , y que interesa mas , como 
consumidor de sus vestidos , en comprarlos 
baratos , que c u hacerlos pagar como fabri-
cante , por mas de lo que valen. 

; Q u i é n e s el que solicita las prohibic iones 
6 lo s grandes derechos de entrada e n un es -
tado ? L o s productores del género cuya c o n -
currencia se trata d e prohibir , y no sus c o n -
sumidores. El los d icen que es por el ínteres 
del estado: pero es claro que es únicamente 
por el de ellos mismos. — ¿Pues uo e s lo 
mismo'! Y lo que nosotros "ganamos ¿ no e s 
otra Linta ganancia para nuestro pais? — X o 
hay uada de eso : lo que vds. ganan d e ese 
m o d o , s e saca del bolsi l lo de su vecino. , ú 
de un habítame del mismo p a i s ; y si se pu-



diese contar el e x c e s o de gasto que hace e l 
consumidor por e f ec to del monopol io de vds. 
resultaría que sobrepuja á la gauancia que les 
ha producido e l m o n o p o l i o . 

E l Ínteres particular esu'i aquí e n oposic ion 
con el g e n e r a l , y es te mismo interés general 
n o es b ien comprchrndido sino por las per-
sonas de mucha instrucción. ¿ Qué extraño 
será pues que se sostenga con tanto e m p e ñ o 
el sistema prohibitivo , y que se le oponga 
una resistencia tan débi l ? 

P o r lo común se fija muv poco la atención 
en el grave inconveniente de hacer que los 
consumidores paguen los géneros á un precio 
subido. Apénas se advierte este m a l , porque 
se egecuta muv por menor y en pequeñas por-
ciones cada vez que se compra alguna c o s a ; 
pero llega á ser m u y importante por su fre-
cuente repetición, y porque uadic se libra de 
él . L o s bienes de cada consumidor están en 
perpetua rivalidad con todo lo que compra. E s 
tanto mas rico cuanto compra mas barato, y 
tanto mas pobre cuanto mas caro paga. A u n q u e 
no hubiese mas que uu solo géucro que su-
biese de p r e c i o , sería mas pobre con respecto 
« este solo género . Si nc encarecen t o d o s , es 
mas pobre con respecto á todos e l los ; y corno 
i i clase de consumidores abra/.; á toda la ua-

c i o n ; e n estos casos es mas pobre la nación 
entera , la cual queda ademas privada de la 
ventaja de variar sus g o c e s , y d e recibir l o s 
productos ó las cualidades d e productos que 
le faltan, e n cambio de aquellos con que h u -
biera podido pagarlos. 

S o se me diga que cuando suben de precio 
los géneros , lo que pierden, unas personas lo 
ganan otras: porque esto no e s cierto s ino e n 
los monopol ios , y aun m u y parcialmeute , 
como que los monopolistas no se aprovechan 
jamas de todo lo que pagan los consumidores . 
Cuando el género se encarece por el derecho 
de entrada ó por el impuesto , cualquiera q u e 
sea su forma, el productor q u e vende mas 
caro n o se aprovecha de esta subida de precio , 
antes bien sucede lo contrarío , como lo v e -
remos en otra parte ( i ) ; de modo que como 
productor no se enriquece por e s t o , y como 
Consumidor resulta mas pobre. 

E s esta una de las cansas m a s generales del 
empobrec imiento de las nac iones , 6 á lo menos 
una de las que se oponen mas esencialmente 
á los progresos que hacen por otra parte. 

Por la misma razón se echará de ver que 
no se debe tener mas repugnancia en sacar del 

( i ) L i b . I I I , cap. V I I . 



extrangero los objetos que sirven para nuestros 
consumos estériles que los que sirven d e pri-
meras materias para nuestras fábricas. Ya sea 
que consumamos productos del interior ó de 
afuera, destruimos una p ore ion de r iquezas, 
y abrimos una brecha á la riqueza nacional j 
pero esta pérdida e s e f ec to d e nuestro c o n -
sumo , v no de nuestra compra al cx lrangero: 
y por lo que hace al estimulo que de aquí r e -
sulta para la producción nac ional , e s el mismo 
en ambos casos. Porqué ¿ c o n qué se ha c o m -
prado el producto del extrangero ? Con e l 
producto d e nuestro s u e l o ú con d i n e r o , 
el uual no p u e d e adquirirse s ino con productos 
de nuestro suelo. Por cons igu ien te , cuando 
compro del cxlrangero , no hago en realidad 
mas que enviarle un producto indígena e n vez 
d e consumir le , y consumo e n su lugar el que 
el extrangero me envía e n pago. Si no soy y o 
el que hago esta operac ion , lo es e l comercio . 
Nrida p u e d e comprar nuestro pais á los demás 
siuo con sus propios productos. 

Continuando en de fender los derechos de e n -
trada, se dice : « E l Ínteres del dinero es mas 
bajo en el extrangero que entre nosotros : luego 
es necesario compensar con un derecho d e e n -
trada la ventaja que tiene el extrangero con 
respecto á nuestros p r o d u c t o r e s » . £ 1 i»ajo ¡ a -

teres es para el productor extrangero una v e n -
taja igual á la d e un suelo mas fecundo. Si d e 
aquí resulta un prec io c ó m o d o en los produce-
tos á que se dedica , es muy conveniente hacer 
que gocen de él nuestros consumidores . S e 
puede hacer sobre este punto la aplicación del 
raciocinio por el cual hallamos q u e nos trae 
mas cuenta sacar el azúcar y el añil de las r e -
giones cquinociales que producirlos en nuestro 
suelo. 

« Pero s iendo necesarios los capitales e n 
toda espec ie de producción : el extrangero que 
lo s encuentra á bajo ínteres , t iene en todos los 
productos una ventaja d e que nosotros care-
cemos ; y si permitimos la libre in troducc ión , 
tendrá una preferencia con respecto á todos 
nuestros productores » . ¿ Con qué. pagará v d. 
entonces sus productos? — « C o n dinero , y 
esa es la desgracia » . -—¿Y con qué adquirirá 
vd. el dinero con qué ha de pagar al extran-
g e r o ? — « L e pagarémos con el dinero que 
tenemos ; le agotará, y vendremos á caer e n 
la mayor miseria » . — Antes de este fatal e x -
t remo , Confesará vd. que si l e van extrayendo 
siempre su d inero , esta mercancía escascará 
gradualmente en su pa i s , y abundará mas e n 
el extrangero : no tardará por consecuencia en 
valer cu el pais de vd. i , i , 3 por ciento nuis 



«jue en el o tro ; y esto solo bastó para q u e 
vuelva á entrar el dinero mas pronto que salió. 
Pero á fin de que vuelva á entrar , ¿ qué se 
enviará en cambio sino productos del suelo d e 
vd. ó de su comerc io? 

D e todos m o d o s , nada se compra al cxtran-
gero ?ino con los productos del suelo ú de! 
comercio del país : y vale mas comprar allí lo 
que se produce á precios mas c ó m o d o s rmc 
entre nosotros , no dudando qu*e el extranjero 
se pagará con las cosas que producimos nos-
otros á precios mas c ó m o d o s que él. Dign que 
se pagará asi, porque no puede suceder'de 
o Ira manera. 

Se lia dicho (porque ¿qué es lo que no se 
ha dicho para oscurecer todas estas cuestionrs?) 
que como la mayor pai te de los consumidores 
son al uiismo t i empo productores , las prohi-
biciones y lo s monopol ios les hacen ganar, 
bajo esta última calidad , lo que pierden por 
la primera ; «pie el productor que logra una 
ganancia-monopolio en el objeto de su indus-
tria , es víctima de otra ganancia de la misma 
e s p e c i e , obtenida en lo s géneros que son objeto 
de su c o n s u m o ; y que asi la nación se c o m -
p o n e d e engañadores y engañados que nada 
t ienen que echarse en cara. Y es de notar q u e 
todos se creeu engañadores mas bien que 

engañados: porque aunque todos sean consu-
midores al mismo tiempo que productores , s e 
advierten mucho mas las ganancias excesivas 
que sC obtienen e n el único género que se pro-
d u c e , que las pérdidas multiplicadas , p e r o de 
corta ent idad , que se padecen en mil géneros 
diferentes que se c o n s u m e n . Póngase un d e -
recho de entrada á las telas d e nlgodon : lo 
mas que se aumentará con esto el gasto anual 
de un ciudadano medianamente acomodado , 
será de á i 5 francos : aumento de gasto , d e 
que ni forma una idea bien clara., ni le hace mu-
cha impres ión , aunque se repita mas 6 méuos 
en cada uno de los objetos de su c o n s u m o , al 
paso que si es te particular es un fabricante de 
s o m b r e r o s , y se impone un derecho sobre los 
sombreros extrangeros., él sabrá muy bieu que 
este, derecho encarecerá los sombreros de su 
fábrica , y aumentará anualmente sus ganancias, 
quizá e n muchos millares de francos. 

D e este m o d o el Ínteres persona] , cuando 
es p o c o ilustrado (y aun suponiendo que todos 
reciban perjuicio en su consumo mas bien 
que ventaja e n su producción) se declara á 
favor de las prohibiciones. 

P e r o , aun bajo este a s p e c t o , es fecundo e n 
injusticias el sistema prohibitivo. No todos 
los productores se hallan en estado de apro-



vccharse del s istema d e prohibición que yo 
l ie supuesto g e n e r a l , pero 'que no lo e s , y 
aun c u a n d o lo fuese por las l e y e s , no lo seria 
d e h e c h o . Por mas derechos d e entrada que 
se impus iesen sobre e l ganado vacuno ú sobre 
lo s pe scadas frescos , uo se encarecerían estos 
g é n e r o s , porque nunca se traen de afuera. L o 
m i s m o se puede dec ir de los productos del 
albaüil , del carpintero , y de todas las artes 
que necesariamente s e egerccn en lo interior, 
c o m o las de los obreros que trabajan e n tienda, 
y en sus cuartos , las de los carruageros , 
mercaderes y otros muchos. E n el mismo caso 
están lo s productores de productos inmate-
riales , l o s funcionarios p ú b l i c o s , y los c e n -
satarios. ¡Vínguna d e estas clases puede gozar 
del m o n o p o l i o á que dan lugar los derechos 
de e n t r a d a , y experimentan perjuicios con m o -
tivo de lo s monopo l ios que resultan d e estos 
derechos á favor d e otros muchos producto-
res ( i ) . 

( i ) E i m n y d igno d e notarse e n es te a s u n t o , por la s i n -

gu la r idad de l h e c h o , q u e las personas que es tab leceu las 

p roh ib i c iones »011 del n u m e r o de uqucllas e n qu ienes recae 

p r i m i p l í m e n l e su peso. M u c h a s veces se indemnizan de 

es te d a ñ o con o u a in jus t ic ia , y c u a n d o l icúen la au to r idad 

cn-Ia m a n o a u m e n t a n s u s sueldos ; ó bien , si a d v i e n e n que 

el monopo l io Ies acarren un pe r ju ic io cons ide rab le , d:»-

p o u c u t>u abo l ic ión . ]¿n pidiv¿un u liainqus H lo* 

E n segundo lugar , las ganancias del m o n o -
pol io no se reparten con equidad entre toáos-
los que concurren á la producción favorecida 
por él . L o s gefes ó directores de empresas 
agrícolas, labriles ó comercia les egerccn un 
monopol io , no solo con respecto á los c o n -
sumidores , sino también , y por otras causan , 
con respecto á los obreros y á varios «-¡gentes 
de la p r o d u c c i ó n , c o m o se verá en el libro IT; 
de mauera que estos participan del mis ino 
daño que todos los consumidores , y uo t ienen 
pai te alguna en las ganancias forzadas de los' 
empresarios. 

L a s prohibiciones no solo perjudican al -
gunas vece s á los consumidores en sus inte-
reses pecuniarios , s ino que los sujetan á pri -
vac iones penosas. H e m o s visto ;me avergüenzo 

f a b i i c a u t e s de T u r » q u e proh ib iese la en t rada de los u lo» 

de s e d a , de o«o y p l a t a , q u e b a i t a nqu< lio época « 

h a b í a n sacado todas d-1 e x t r a n g e r o , y l i son jeaban al go -

b i e r n o cou que ellos sumin i s t r a r í an c u a n t a s ¡ic neces i tasen 

para el con simio de F ranc i a . Iienri<¡iu, demas iado coiv» 

dsac íen te en es te p u n t o , como en «tiró* m a c h o s , le» c«rtí-

ccdió toilo l o que qu i s i e ron} pero los consumidores , que 

crun p r inc ipa lmen te la d w dis t inguida-) los pulu< ie^o», 

l e v a n t a r o n el g r i t o , p o r q u e se l> > hacía p a g a r m a s cara» 

l a s te las que compraban unte« ú prccios m a s cómodos ; y 

se revocó el ed ic to al cubn d e seis meses. (t'éame las' 

Mam/rías de Sully, L:L. u ). 



de d e c i r l o ) q u e a l g u n o s fabrica l ites de s o m -

breros de Marse l la h a n so l ic i tado la p r o h i b i c i ó n 

de entrada de l o s s o m b r e r o s d e paja p r o c e -

d e n t e s del e x t r a u g e r o , á p r e t e x t o de q u e d i s -

minu ían e l d e s p a c h o d e lo s s u y o s de fieltro ( i ; . 

E s t o era q u e r e r p r i v a r á las gentes del c a m p o , 

á l o s q u e cu l t ivan la t ierra e x p u e s t o s al ardor 

del s o l , de un re sguardo l i g e r o , f r e s c o , p o c o 

c o s t o s o , y q u e lo s d e f i e n d e b i e n , c u a n d o p o r 

e l contrar io seria de d e s e a r que s e propagase 

y e x t e n d i e s e su uso p o r todas partes . 

A lgunas v e c e s e l g o b i e r n o , p o r seguir u n o s 

p l a n e s »pie l e p a r e c e n p r o f u n d o s , ó por sat is-

facer c iertas p a s i o n e s q u e cree l e g í t i m a s , 

p r o h i b e ó c a m b i a e l c u r s o de un c o m e r c i o , 

y dá g o l p e s morta l e s á la p r o d u c c i ó n . C u a n d o 

Felipe I I , e n s e ñ o r e a d o de P o r t u g a l , p r o h i b i ó 

á sus n u e v o s s u b d i t o s toda c o m u n i c a c i ó n c o n 

lo s h o l a n d e s e s á q u i e n e s detestaba ¿ cuá les 

f u e r o n las resultas de esta prov idenc ia? L o s 

h o l a n d e s e s «pie iban á L i s b o a á buscar las 

m e r c a n c í a s de la I n d i a , d e las cua les p r o p o r -

c ionaban un d e s p a c h o i n m e n s o , v i e n d o q u e 

su industria carec ia ya d e es te r e c u r s o , f u e r o n 

e l l o s m i s m o s ó b u s c a r aque l las mercanc ías á 

(i) Boletin de la Sociedad de Fomento de la üitlustria 
nacional, nurn. 4-

las Tndias , de d o n d e p o r ú l t imo arrojáron á 

lo s p o r t u g u e s e s ; y lo q u e se e g e c u t ó c o n la 

s iniestra i n t e n c i ó n de p e r j u d i c a r l e s , v i n o í ser 

e l or igen de su grandeza. E l c o m e r c i o , c o m o 

d i c e Fenelon, e s s e m e j a n t e á las fuentes na-

turales q u e sue len ago tarse c u a n d o s e q u i e r e 

cambiar su Curso ( i ) . 

T a l e s son los pr inc ipa les i n c o n v e n i e n t e s de 

las trabas puestas á la i m p o r t a c i ó n , i n c o n v e -

n i e n t e s q u e suben al mas a l i o p u n t o por las 

p r o h i b i c i o n e s absolutas . V e m o s alguna* n a c i o -

n e s q u e prosperan a u n s i g u i e n d o este s istema , 

p o r q u e en e l las s o n t m a s fuer te s las causas de 

p r o s p e r i d a d q u e las d e d e t e r i o r o . L a s n a c i o n e s 

se p a r e c e n al c u e i p o h u m a n o . H a y e n n o s o t r o s 

un pr inc ip io vital q u e r e s t a b l e c e sin cesar la 

sa lud que conspiran á alterar c o n t i n u a m e n t e 

nuestros e x c e s o s ; y la naturaleza cicatriza las 

( i ) La convención nacional de F ranc i a prohibió la en-
trada Je los cueros a ' pelo «le España , con pn teVto «le «jue 
perjudicaban al comercio de los de F r a n c i a , sin advert ir 
que esla nación volvin á enviar á E s p V n lo> mismos cueros 
p euilidos. Obligado» la» tenerías de Frane la á hacer su» 
provisiones á precios muy subid««, abandonaron su indus-
tria , y esla pa*i á España ron nno buena porcion de 
capitales y obrems Tranc«-»«». Es casi imposible qoe Ib gue 
un gobierno, no digo á intervenir ú t i lmente en la industria , 
pero ni aun d evitar el daño que esta debe recibir de su 
intervención. 



heridas y cura lo s males que uos acarrea n u e s -
tra imprudencia v nuestra intemperancia. Del 
mismo m o d o s iguen su c u r s o , y aun muchas 
veces prosperan los estados, á pesar de los 
males de todas clases que les causan sus e n e -
m i g o s , y nías particularmente sus amigos. N ó -
tese que las naciones mas industriosas son las 
que reciben mas danos en esta parte , porque 
son las únicas q u e pueden sobrellevarlos. D í -
cc se entonces : Nuestro sistema es el que con-
viene , porque la prosperidad va en aumento . 
Poro cuando se observan con ojos filosóficos 
las circunstancias que derfres siglos á esta parte 
han favorecido al desarrollo de las facultades 
humanas; cuando se miden atentamente los 
progresos d e la navegación, los descubrimien-
tos c invenciones importantes con que se han 
enr iquec ido las artes , el número de vegetales 
y d e animales úti les propagados de un hemis-
ferio á otro ; cuando se ve que las ciencias y 
sus apl icaciones se ext ienden y consolidan to-
dos lo s dias c o n . m é t o d o s mas seguros , no se 
p u e d e xnénos de adquirir la convicción de q u e , 
bien al contrar io , nada es nuestra prosperidad, 
comparada con lo que pudría ser ; que hace 
esfuerzos para sacudirse de los lazos y del peso 
con q u e se la oprime : que los h o m b r e s . aun 
oa las partes del globo en que se creen ilus-

irados , consumen mucho t i e m p o y emplean 
mas d e una vez sus facultades e n destruir una 
porc ioñ de sus recursos en lugar de multipli-
carlos , y en robarse unos á otros e n lugar de 
avudarse mutuamente : todo por falta de i lus-
tración , y por no saber e n q u é consisten suS 
verdaderos +ntereses ( i ) . 

Volvamos á nuestro asunto. Acabamos de ver 
cuál e s la espec ie de daño q u e rec ibe un pass 
d e las trabas que impiden q u e se introduzcan 
en él los géneros extrangeros. Es te daño es de 
la misma clase q u e el que se causa al pais 
cuyas mercancías s e prohiben , p u e s se le priva 
de la facultad de aprovecharse del modo mas 
ventajoso de sus capitales y d e su industria; 
pero no hay que figurarse q u e se le arruma o 
se le quita todo recurso , c o m o creía hacerlo 
Bonapartc cerrando el Cont inente á los pro-
ductos de Inglaterra. Ademas de q u e el b lo -
queo real y completo de un pais e s empresa 

( ¡ ) N o es e»to d é r i r q-ie *ea "le desear qoe lodos los 

Ki.miirfs estén a d o r n a d ' » d e iodo genero de ronoc i m í e n l o s , 

t i n o que ¿ i d a u n o tenga ideas exac tos d<¡ las cosa* e n que 

di lic en tender . Tampoco es necesario pa ra q u e la i í m l r a * 

pión produzca muy bu<«ins e fec tos , que *»ié gr jm-a l y 

comple t amen te d i fund ida . E l bien q u r d<- ella r e s n l u se 

pri ipoieioua ú l a e x t r m i o u que a d q u i e r e , y l a s nac iones 

son mav ó menos frlicc» a proporcion de l a s ideas exac tas 

cpie Roncu acerca de la» co¿as que mft» I t í i m f j n - U u . 



E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

i m p o s i b l e , porque lodo el mundo está in le -
rcoadó eo violar semejante restricción, jamas 
está expuesto un pais mas que á variar la na-
turaleza d e sus productos . Siempre puede com-
prarlos todos él m i s m o , porque los productos , 
como se ha prohado , s e compran s iempre unos 
con otros. Si el que obliga á la Inglaterra á n o 
exportar por valor d e uu millón en paños , cree 
impedirla que produzca el valor d e un millón , 
s e engaña m u c h o ; porque empleará los mismos 
capitales v un trabajo manual equivalente , en 
lugar d e casimiros por c g e m p l o , en aguardien-
te s y otros l icores fuertes con sus granos y 
patatas, y desde e n t o n c e s dejará d e comprar 
con sus casimiros aguardientes de Francia. D e 
lodos modos un pais consume siempre los va-
lores que p r o d u c e , ya sea d irectamente , ó va 
después d e un c a m b i o , y no p u e d e consumir 
otra cosa. Si s e le imposibilita el c a m b i o , e s 
necesario q u e produzca valores de tal natura-
leza que p u e d a consumirlos directamente. He 
aquí el fruí o d e las prohibiciones : mayor in -
comodidad por una y otra parte , pero nunca 
mayor riqueza. 

Sin duda perjudicó apofeon á la Inglaterra 
y al c o n t i n e n t e , comprimiendo cuanto p u d o 
las relaciones recíprocas «le a «pie II a y de e s t e ; 
nías por otro lado h izo involuntariamente u c 

bien al continente de E u r o p a , facilitando con 
la agregación d e estados cont inenta les , fruto 
de sus ideas ambiciosas , comunioaciones mas 
íntimas entre estos diversos estados. Ya n o 
quedaban barreras entre la Holanda , la Bélgica, 
una parte d e Alemania , la Italia y Francia ; y 
eran muy débiles las que existían entre las de -
mas nac iones , excepto Inglaterra. Juzgo del 
bien que resultó de estas comunicaciones por 
el estado de descontento y d e depresión del 
comerc io que se ha notado e n el régimen que 
ha s u c e d i d o , y en que cada gobierno se ha 
atrincherado detras de uua triple linea de adua-
nas. E s verdad que todos ellos han conservado 
los mismos medios de producción , pero de una 
producción m é n o s ventajosa. 

Nadie duda que la Francia ganó m u c h o 
cuando en t iempo de la resolución se suprimie-
ron las barreras que separaban sus provincias. 
L a Europa había ganado con la supresión á lo 
m é n o s parcial , de las que separaban los esta-
dos de la república continental; y e l mundo 
ganaría aun m u c h o mas con la supresión de las 
qnc t ienen por objeto separar los estados que 
componen la república universal. 

N o hablo de otros muchos inconvenientes 
gravísimos, c o m o el de crear un nuevo crimen 
( e l contrabando) esto es hacer criminal por 



las leyes una acción q u e es ¡nocente e n sí misma-, 
y haber de castigar á unas gentes q n c e n reali-
dad trabajan por la prosperidad general . 

Siruth admite dos circunstancias que pueden 
determinar á un gobierno prudente á recurrir ' 
á los derechos de entrada. 

La primera es aquella en que se trata de te-
ner un ramo d e industria necesario para la d e -
fensa del pais, y en queser ía una imprudencia 
no poder contar sino con las provisiones del 
extranjero. A s i , p u e d e un gobierno prohibir 
la importación de Ja pólvora , s iempre que esto 
sea necesario para establecimiento de las fábri-
cas del inter ior , porque es mejor pagar este 
género mas caro q u e exponerse á n o tenerle 
cuando se necesi te ( i ) . 

La segunda es aquella e n que u n producto 
interior de consumo análogo está ya cargado 
con algún d e r e c h o , p o r q u e . e n t o n c e s un pro-
ducto exterior con el cual pudiera s e r rempla-
zado , y que estuviese exento d e todo gravamen, 
tendría un verdadero privilegio con respecto 

( i ) Aun es lc m o t i v o t i m e poca f u e r z a , p u e s se i,a p ro-
b a d o que ' ¡mío mas se a c u m u l a el sal i t re e n un nais para las 
neces idades que o c u r r a n , c n a n t o m a s se e x t r a e h a b i t u a l -
m e n t e del c .Mrangno ; m a s no Ka bas tado esto pa ra que l a 
legis la tura f m i c e s a de jase d,- i m p o n e r á este p r o d u c t o tan 
f u e r t e s derechos que equivalen á una proh ib ic ión . 

al primero. Hacer pagar un derecho e n este 
caso n o es destruir las relaciones naturales que 
h a y entre los diversos ramos de p r o d u c c i o u , 
s ino restablecerlas. 

E n e f e c t o , 110 se ve por qué motivo la pro-
ducc ión d e valores q u e se e ge cuta por medio 
del comercio exterior debería estar Ubre «le la 
carga de los impuestos con que se grava la p r o -
ducción que se egccuta por medio de la agri-
cultura ó de las fábricas. E s una desgracia t e -
ner que pagar i m p u e s t o s ; y es necesario 
disminuir esta desgracia cuanto sea p o s i b l e ; 
pero una vez que l lega á reconocerse como 
necesaria cierta suma d e contr ibuc ión , es d e 
rigurosa justicia que se pague proporcional -
m c u t e p o r todas las especies de producciones . 
E l vicio qne y o n o t o aquí es e l de querer h a -
cernos considerar esla clase d e impuesto como 
favorable á la riqueza públ ica, s iendo asi que 
el impuesto jamas es favorable al públ ico siuo 
por el buen uso que se hace de su producto. 

Estas son las consideraciones que deberían 
tenerse siempre presentes cuando se hacen tra-
tados de c o m e r c i o , los cuales 110 son buenos 
s ino para proteger la industria y los capitales 
qué s e emplearon d e un m o d o equivocado por 
efecto de las malas l eyes . E s este nu mal que 
se debe tratar de curar y no de perpetuar. E l 



oslado d e salud con respecto á la industria y á 
la riqueza es el estado de l ibertad, aquel en 
que lo s intereses se protegen á sí mismos; y la 
única pro tecc ión útil q»ie les dispensa el go -
bierno e s la que se dirige á impedir la violencia; 
ni p u e d e hacer bien ninguno á la nación con 
sus trabas é impuestos . Pueden ser estos un 
inconveniente necesar io ; pero suponerlos úti-
les á los intereses de los administrados es des-
c o n o c e r lo s fundamentos de la prosperidad de 
las n a c i o n e s , es ignorar la E c o n o m í a política. 

S e han considerado f iecncntemente los d e -
r e c h o s de entrada y las prohibiciones como una 
represalia : Vuestra nación pone trabas ú la 
introducción de los productos de la nuestra : 
¿y no estaremos nosotros autorizados para, 
cargar con las mismas trabas los productos 
de la vuestra ? Es te es el argumento de que se 
h a c e uso con mas frecuencia, y que sirve de 
basa á la mayor parte de los tratados de comer-
cio-, pero se equivoca el objeto de la cuestión. 
S e pre tende que están autorizadas las naciones 
para hacerse todo el mal que puedan. Y o lo 
c o n c e d o , sunque no estoy convenc ido de el lo ; 
mas no se traía aquí d e sus d e r e c h o s , sino d e 
sus intereses . 

U n a nación que nos priva de la facultad de 
comerc iar en e l la , nos perjudica ineontesta-

hlcuicnle , privándonos d e las ventajas del c o -
mercio exterior con respecto á la misma; y e n 
consecuenc ia , si h a c i e u d o que tema un per-
juicio igual en sus in t ere se s , se logra determi-
narla á destruir las barreras que p o n e , s in duda 
se p u e d e aprobar e s t e medio como una medida 
puramente polít ica. Pero esla represalia que 
causa un perjuicio á uuestro rival, nos le causa 
taiubieu á nosotros m i s m o s ; porque no o p o n e -
mos una defeusa d e uuestros propios intereses 
úuna precaución interesada que tomaron nues-
iros r ivales , >ino q u e nos hacemos un mal por 
hacerles á ellos o tro . Nos privamos de relacio-
ut's úli les , a fin d e acarrearles la misma pri-
vación. Solo se trata de saber basta qué punto 
amamos la veugahza, v cuanio queremos que 
nos cueste (1) . 

( 1 ) L u í colunia» q u e s e p u s i e r o n en r á t a d o d e ÍUJUITCC-

cion á p r i n c i p i o s d e e s t e s i g l " , c o m o la» p r o v i n c i a « do la 

l 'S^ ia , y S a n i o D o m i n g o ú l l a v i i . a b r i e r o n » u s p u e r t o * « 

lo» e x t r a I i g c i o s , s i n e . \ i ¿ i r L r e c i p r o c i d a d . v n u n c a l ' ué rou 

t a n r ica» y floreciente* b a j o <:1 r é g i m e n p r o h i b i t i v o c u i n o l o 

s o n a h o r a . D i c e n <JuC A c o m e r c i o y l a s g a n a n c i a s ^c l a 11a-

v a n a s e h a n d u p l i c a d o desdi- q u e , p o r r í r c t o d e la» c i r c u n s -

t a n c i a » y c o n t r a *1 » i s i c m n d e l a un t r ü p o l i . a d m i l i ó a q u e l l a 

< o l o u i d CspaAoIa todo» lo» pabel lón«.». L o s v ie jos E . u d o » d e 

L a i o p a s e p a r e c e n a a q u e l l o s a l d e a n o s o b s t i n a d o » q u e p e r -

s i s t e n cu s u r u t i n a y « u »u* p " o c u p a c i o n e s , u p « * a r d e t e -

n e r .» l a v i s t a l o s b u e n o s e l e c t o s q u e p r o d u c e u n r é g i m e n 

r a c i o n a l y m e j o r r u u - u d i d ' . . 



N o tratare de notar todos'los inconvenientes 
que acompañan & los tratados de c o m e r c i o , 
pues para el lo seria necesario comparar sus 
cláusulas mas usadas con los principios que 
se establecen en toda esta obra; y asi m e li-
mitan- á observar q u e casi todos l o s tratados 
de comercio que se lian hecho entre los m o -
dernos , están fundados en la supuesta ventaja 
y posibil idad d e saldar la balanza comercial 
con dinero efect ivo. Pero si esta ventaja y 
esta posibilidad son puras quimeras , las utili-
dades que se han logrado con los tratados d e 
comercio 110 han p o d i d o proceder de otra 
causa que del aumento de libertad y d e ta 
consiguiente facil idad de comunicación d e 
unas naciones con otras , y d e ningún m o d o 
de las cláusulas v est ipulaciones que contenian ; 
á no ser q u é alguna potencia se baya valido d e 
sn preponderancia para estipular e n su favor 
unas ventajas que uo p u e d e n tcucr otro con-
cepto que el d e tributos paliados , como lo ha 
egecutado Inglaterra c o n Portugal. Esta es 
una exacc ión d e la misma espec ie que cual-
quiera otra. 

Observaré también q u e ofreciendo los tra-
tados d e comerc io favores especiales á una 
nación extrangcr . i , son actos , si no hostiles , 
¿ lo m í a o s odiosos á. tedas las otras naciones . 

X o se p u e d e sostener la conces ion h e c h a u 
unos sino negándola á otros. D e aquí causas 
de enemis tades , y gérmenes de guerra siempre 
funestos . E s m u c h o mas s e n c i l l o , y he d e -
mostrado que seria m u c h o mas útil , tratar á 
todos los pueblos como amigos , y no imponer 
sobre la introducción de las mercancías e x -
traugeras s ino derechos análogos á aquellos 
eon que esta cargada la producción interior. 

A pesar de los inconvenientes que h e notado 
eu las prohibiciones d e los géneros extrange-
r o s , seria sin duda una temeridad abolirías d e 
repente. U n enfermo no se cura en un dia, y 
las naciones deben ser tratadas con iguales m i -
ramientos , aun e n el bien que se les hace . 
; Cuántos capitales, cuántas manos industrio-
sas e s necesario respetar, aunque aquellos y 
estas estén empleados eu fabricar géneros d e 
m o n o p o l i o , y aunque esta fabricación sea un 
a b u s o ! S e necesita t iempo para que los capi -
tales y las manos puedan emplearse en crear 
productos mas ventajosos, á la nación. Quizá se 
necesita toda la habilidad de un grande esta-
dista para cicatrizar las llagas que ocasiona la 
extirpación de esa lupia voraz á que se da el 
nombre de sistema reglamentario y exclusivo: 
y cuando se cousidcra maduramente el p e r -
juicio que causa después de es tablec ido , y I05 



males que puede acarrear al aboliWe, ocurre 
esta reflexión natural : Si es tan difícil resti-
tuir la libertad á la industria ¡con cuánta re-
serva se deberá proceder cuando se trata de 
quitársela ! 

> o se han contentado los gobiernos con p o -
ner liabas á la introducción de los géneros 
extrangeros, s ino que persuadidos siempre d e 
que era necesario que su nación vendiese siu 
comprar., como si esto fuera posible : al m i s m o 
t iempo que han sujetado á una espec ie de 
mulla á lo s q u e compraban del extrangero, 
han sol ido ofrecer gratificaciones con e l n o m -
bre de primas, ó premios de estimulo , al que 
le vendía géneros del pais. 

E l gobierno ingles part icularmente , aun mas 
zelwso que lo s otros en favorecer la salida de 
los producios del comercio y fábricas de la 
Gran Bretaña, se ha servido m u c h o d e esta 
c la .e de estímulo ( i ) . Fác i l es d e comprehen-

Movidos los Inglese» por su polí t ica á sos tener cgér_ 

c i to» y á p a g " subsidio» «-n el c O n l i u c n t e , son m a s excosa* 

b l e » que otro* e n i u b r r p rocurado e n v i a r , ba jo la f o r m a de 

o b j i o » m a n u f a c t u r a d o s , uno« va lor -s q u e no deb í an p ro-

d u n r retorno. El mal consiste en h a c e r pasíos para e s t a 

S i l o s Ingleses e x i g i e s e n , como debe r í an h a c e r l o , un dere-

cho de fabr icac ión sobre 1-» m o n e d a s , p o d r í a n , «un t e n i e n d o 

q u e pagar subs id io s , mirar con ind i f e renc ia la f o r m a liajo 

la iu .d sal¡rsi.ii lo* valores } p o r q u e en tonce* L» ¿u iaeas 

j u i . u i s s sexian u u o b j e t o xuaisut tclurado. 

C A P Í T U L O X V I I . 

Ser que el negociante q u e recibe tina gratifi-
cación á la sa l ida , p u e d e , sin perder nada , 
«lar e n el extrangero su mercancía á un precio 
inferior al que le tiene d e costa cuando llega 
allá. i< Nosotros no p o d e m o s , dice Smith con 
este mot ivo , obligar á los extrangeros á que 
nos compren exclusivamente los objetos de 
su c o n s u m o ; y en consecuencia lo s pagamos 
para que nos concedan este favor » . 

E n e f e c t o , si la mercancía que un n e g o -
ciante ingles envía á F r a n c i a , le tiene allí d e 
costa i o o f iancoS, i ríe lusa la ganancia de su 
industria , y este precio n o es inferior á aque l 
con que se p u e d e adquirir cu Francia la 
misma mercancía , no habrá razón para q u e 
venda la suya con exc lus ión de cualquiera 
otra. Mas si e l gobierno ingles c o n c e d e , en el 
acto de la exportac ión , una prima de i o fran-
cos y por este medio se da la mercancía e n g o 
francos e n lugar de los i o o que valdría, o b -
tiene seguramente la preferencia. ¿Pero no es 
este un regulo de i o francos que hace e l go -
b ierno ingles al consumidor francés? 

Se entiende muy bien q u e el negociante 
pueda tener utilidad en este orden de cosas , 
porque él gana lo mismo que si la nación fran-
cesa pagase el género por todo su valor; pero 
U Inglaterra pierde e u este trófico diez por 
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E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

f í e n l o con la F r a n c i a , supuesto que osla no 
envia mas que un retorno d e valor d e noventa 
francos en cambio d e una mercancía «pie >alc 
piento ( i ) . . 

Cuando se concede la prima, no en el m o -
mento de la exportación , sino desde el origen 
de la p r o d u c c i ó n , c o m o el producto p u e d e 
venderse á los nacionales del mismo modo 
que á los ex tranjeros , es un presente de que 
se aprovechan los consumidores nacionales y 
Jos del extrangero. S i , como sucede algunas 
v e c e s , s e la embolsa el productor , sin dejar 
por eso de mantener la mercancía en su p r e -
cio natural , entóneos es un presente hecho por 
el gobierno al produc tor , el cual queda ade-
jnas pagado c o n el producto ordinario de su 
industria. 

Cuando la prima excita á crear un producto 
que no tendría e f ec to sin e l l a , ya sea para el 
uso i n t e r i o r , ó ya para el del extrangero, 
^esulta d e ella una producciou perjudic ia l , 
porque cuesta nías de lo que vale. 

Supóngase una mercancía que estando ya 

( i ) E l gob ie rno ing le s n o bn cons iderado que las venino 

m a s ¿ l i l es son las que u n a nac ión se lince á si misma , 

p o r q u e n o pueden e.visiir s ino en c u a n t o h a y dos valore» 

p roduc idos por e l l a , á s a b e r el valor que se vende y aque l 

c o n que se couipra . 

concluida no pueda venderse sino por 2q fran-
cos v supongamos también qne cuesta por 
gastos de producc ión . ( incluyendo la ganan-
cia d e la industria que la produce ) 2~ francos : 
es claro que nadie querrá encargarse de fabri-
carla , por no sufrir una pérdida d e 3 francos. 
Mas si el gobierno , para fomentar este ramo 
Je Industria, consiente e u sufrir esta pérdida, 
e s dec ir , si concede sobre la fabricación d e 
este producto una prima de 3 f r a n c o s , en ton-
ces se verificará la fabricación, y el tesoro 
públ ico , esto e s , la nación habrá sufrido u n a 
pérdida de 3 fraucos. 

S e ve por este egemplo la especie de ven-
taja que resulta de proteger cualquier ramo 
de industria que no p u e d e prevalecer por sí 
mismo. Esto e s querer que se trabaje e u una 
producción perjudic ia l , en que se hace con 
pérdida un cambio de anticipaciones por pro-
ductos. 

Si una industria debe dejar alguna ut i l idad, 
no necesita d e es t ímulo; y si no ha de dejarla , 
n o merece q u e se la es t imulé . E n vano se diría 
que- el estado p u e d e aprovecharse d e uua i u -
dustria que no diese utilidad alguna á los par-
ticulares : porque ¿cómo puede ganar el estado 
s ino por mano de estos ? 

S e dará quizá por geniado que e l gobierne 

• 

í ' - T 
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ECONOMIA P O L Í T I C A , 

saca m á s de las i m p o s i c i o n e s sohiv lal p r o -

p i c i o q u e lo q u e le cues ta su f o m e n t o ; p e r o 

e n t o n c e s paga c o n una m a n o para rec ib i r c o n 

«ara. D i sminuya el i m p u e s t o otro tanto c o m o 

importa la primo , y e l e f e c t o será el m i s m o 

para la p r o d u c c i ó n a h o r r á n d o s e a d e m a s lo s 

gas tos de la admiuis trac ion d e primas, y parte 

de la de i m p u e s t o s . 

A u n q u e las primas s e a n c o s t o s a s , y d i s m i -

n u y a n la masa de las r iquezas q u e p o s e e una 

r a c i ó n , hav s in embargo a l g u n o s casos e n q u e 

l e c o n v i e n e sufrir esta p é r d i d a , c o m o c u a n d o 

se traía , p o r e g e m p l o , d e asegurar p r o d u c t o s 

n e c e s a r i o s á la segur idad del E s t a d o , a u n q u e 

c u e s t e n mas de l o q u e v a l e n . Q u e r i e n d o L u i s 

X I V r e p o n e r la mir i l la francesa , c o n c e d i ó 

5 f rancos p o r t o n e l a d a ( i ) á t o d o s lo s q u e 

aprestasen b u q u e s , p o r q u e d e s e a b a crear m a -

r ineros . 

Tal es también el caso e n q u e la prima u o 

es mas q u e e l r e e m b o l s o de un d e r e c h o pagado 

a n t e r i o r m e n t e . D e es te m o d o c o n c e d e n los 

I n g l e s e s , al t i e m p o de exportar e l azúcar r e -

f i n a d o , una prima, q u e n o e s en real idad mas 

q u e e l r e e m b o l s o de lo s d e r e c h o s pagados p o r 

e l azúcar c o m ú n y e l t e r c i a d o . 

( i ) F.n el l e n g u a j e de los navegante» es la tonelada un 

peso equivalente á dos mil libras. 

Q u i z á sei"á también c o n v e n i e n t e m í e n n g o -

b i e r n o c o n c e d a algún auxi l io á una p r o d u c -

ción q u é a u n q u e cause pérdida al p r i n c i p i o , 

d e b e da ir ganancias seguras al cabo d e p o c o s 

año©. Sfrtith n o es de es te d i e l á m e n . 

« \ o h a y a u x i l i o ni e s t í m u l o . d i c e , q u e 

p u e d a haeer ade lantar la industria de una n a -

c ión mas de lo que p e r m i t e e l capital de e s ta 

n a c i ó n e m p i c a d o en p r o m o v e r l o . Su c f é H o 

necesar io será distraer una p o r c i ó n d e capi ta l 

de c i é l i a prodncci i n , para dirigirla á o t r a ; y 

n o es de s u p o n e r q u e esla p r o d u c c i ó n forzada 

>ea mas ventajosa á la s o c i e d a d q u e la q u e 

hubiera s ido natura lmente p r e f e r i d a . . . . E l e s -

tadista m m quis iere dirigir la vo luntad d e lo s 

[«aniculares a c e r c a del uso d e su industria v 

d e Sus capi ta les , no s o l o se tomaría un c u i d a d o 

i n ú t i l , s ino t a m b i é n fata l , c u a n d o l e v i é s e m o s 

c o n f i a d o ó u n s o l o h o m b r e ó á un c o n s e j o , 

p o r mas i lustrados q u e s e les suponga , y q u e 

sobre t o d o n o pudiera caer en p e o r e s mano-, 

q u e las de u n o s adminis tradores tan l o c o s que 

se i m a g i n a s e n capaces de encargarse de é l 

A u n c u a n d o la n a c i ó n h u b i e s e de carecer d e 

c ier to ramo d e indus tr ia , p o r n o t e n e r s e m e -

j n tes r e g l a m e n t o s , n o p o r e s o seria m a s p o b r e 

en lo s u c e s i v o , p o r q u e de a q u í s e inferiría 

•jue a u n en l o s u c e s i v o habriá p o d i d o emple : :' 



- S E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

sus capitales de un m o d o mas ventajoso ( i ) 
Smith f i ene razón sin duda en lo sustancial , 

pero hay circunstancias q u e pueden modificar 
la propos i c ión , generalmente c i e r t a d e que 
cada uño es el mejor juez d e su industria y d e 
sus capitales. 

Smith escribió en un t i empo y en un país 
c u que estaban y están aun los hombres muy 
ilustrados acerca d e sus in fereses , y muy p o c o 
dispuestos & descuidar las ganancias que pue-
den resultar del u s o , cualquiera que s e a , de 
los capitales é industria. Pero n o han l legado 
aun todas la* naciones á este grado de conoc i -
mientos . ¡ Cuántas h a y , en que por preocupa-
c iones q u e solo p u e d e vencer el gobierno , s e 
está muy lejos d e adoptar varios medios c o n 
que pudieran emplearse admirablemente los ca-
pitales ! ¡ E n cuántas ciudades y provincias se 
siguen por una ciega rutina los antiguos usos de 
poner e l dinero á ganancias! Ei) unas partes 
solo se sabe imponerle á censo sobre tierras; 
en otras sobre Cas is , y e n otra» emplearle e n 
los cargos y empréstitos públ i cos . Cualquiera 
aplicación nueva del poder de un capital es e n 
estos parages un objeto de desconfianza ó de 
desprecio : y la protección coucedida á un uso 

( i ) fíi'/ueta de lus Sacipnéi, Lil». I V , ' T -

CAPÍTULO XVlf. 
torda deramente provechoso del trabajo y d e í 
dinero pudiera llegar á ser un benef ic io para el 
pais. 

E n fin, p u e d e haber alguna industria quti 
acarree pérdidas al empresario q u e la promueva 
por si solo , y que sin embargó sea capaz d e pro-
ducir ganancias muy cons iderables , cuando los 
obreros eslen acostumbrados á ella v se hayan 
dado los primeros pasos. 

Hay actualmente en Francia las mas hernio-
sas fabricas de sedas y paños que se c o n o c e n en 
el m u n d o ; y quizá son obra de los oportunos e s -
tímulos de Cúlbert, el cual adelantó 2 , 0 0 0 fran-
cos á los fabricantes por cada telar que t u n d e n 
ocupado. Aquí debe notarse de pa.-o que esta 
espec ie de est ímulo tenia una ventaja mu v par-
t icular, porque acostumbrando el gobierno e x i -
gir d é l o s producios do la industria privada unas) 
contribuciones cuyo importe d e nada sirve para 
la producc ión , aquí por el contrario s e volvía 
á emplear parle de las contribuciones d e un 
m o d o productivo ; aumentándose con una parte 
d e la renta d e los particulares los capitales pro-
ductivos del reino. Apenas se hubiera podido 
esperar otro tanto del discernimiento y del Ín-
teres personal de los particulares mismos ( i ) . 

( i ) Es toy m u y lejos <lc aprobar Igua lmente todo.» los esiv» 



¿Voes este e l lugar d o n d e d e b e examinare« 
cuánta margen dan los e s t í m u l o s , en g e n e r a l . 
á las d i l a p i d a c i o n e s , á los favores injustos y á 
l o d o s los abusos q u e s e in troducen en los asun-
tos d e los gob iernos . D e s p u e s de haber c o n c e -
b i d o el mas hábi l estadista u n plan e v i d e n t e -
mente b u e n o , s e v e e n t o r p e c i d o m u c h a s veces 
por los vicios q u e n o p u e d e n m e n o s de a c o m p a -
ñar á su c g e c u c i o n . U n o de estos i n c o n v e n i e n -
tes es e l de c o n c e d e r , c o m o s u c e d e casi s i e m -
pre , los es t ímulos y los deuu¡ favores de q u e 
d i s p o n e n los g o b i e r n o s , n o á los que t i enen la 
habilidad necesaria para m e r e c e r l o s , s ino á los 
q u e p o s e e n el arte d e sol ic i tarlos . 

P o r l o demás , no p r e t e n d o vituperar laa d i s -
t inc iones ni aun las r e c o m p e n s a s pecuniarias 
conced idas p ú b l i c a m e n t e á c iertos artistas y ar-
t e s a n o s , en p r e m i o de u n es fuerzo extraordina-
rio de s u ingen io n de s u destreza. L o s e s t í m u -
los de esta e s p e c i e excitan la emulac ión y 
aumentan la masa d e las luces g e n e r a l e s , sin 
distraer la industria v l o s capitales d e su uso mas 
ventajoso. P o r otra p a r t e , ocas ionau un gasto 

mnloé e n n e d í d o s ppr «l mismo minis ter io , y »obre todo I«»« 
g(i*i05 hechos en favor de cierto* establecimientos He mero 
f a u s t o , y que á egemplo de la fábrica de lapices llamada tle 
lot Guhelinos, b a u c o t u d o siempre rao» de lo que han 
producido. 

C A F Í F U L . 0 X V I I . 8 L 

p o c o cons iderab le , si s e compara c o n lo q u e 

cues tan en general lo* demás es t ímulos . La 

¡rima para fomentar la exportac ión de gra-

n o s ha costada á Inglaterra en ciertos a ñ o s , 

i - 'guñ Smith, mas de siete mi l lones de francos : 

y 110 creo y o q u e el. gobierno i n g l e s , ni otro al-

guno , haya gastado jamas en p r e m i o s de agri-

cultura la quincuagés ima parle de esta suma cu 

el discurso d e u n a ñ o . 

§ 11. 

Efecto de los reglamentos que deter-
minan el modo de producción. 

CUANDO los gob iernos han tratado d e las 
o p e r a c i o n e s d e la industria agr íco la , ha s ido 
casi s i empre favorable su in tervenc ión . L a 
imposibi l idad de dirigir las diversas o p e r a c i o n e s 
de la agricultura ; la mult i tud de g e n t e s q u e 
ocupa m u c h a s v e c e s a i n a d a m e n t e e n toda la 
ex tens ión d e uu territorio y en un gran número 
de empresas separadas , d e s d e las g landes casas 
tle labor hasta las huertas d e los mas m i s e -
rables a ldeanos ; e l p o c o valor de sus p r o -
duc tos con respec to á su vo lumen ; todas 
estas c ircunstanc ias , d e q u e n o se p u e d e p r e s -
cindir por la naturaleza misma d e la agr icul -

4 ' 



tura , lian imposibilitado fel izmente los reg ía-
m e utos que hubieran puesto trabas á esta clase 
d e industria. L o s gobiernos animados del amor 
del b ien público han debido eu consecuencia 
limitarse á distribuir premios v est ímulos , y 
á difundir instrucciones que muchas veces lian 
contribuido efieacísimámente á los progresos 
d e este a i te . L a escuela veterinaria d e A l f o r t , 
la hacienda experimental de R a m b u l l e t , y la 
introducción de los merinos son para la agri-
cultura francesa verdaderos benef i c ios , cuya 
extensión y perfección le han sido propor-
cionadas por la solicitud d e las diversas admi-
nistraciones , q u e han gobernado la Francia e n 
medio de las borrascas políticas. 

1>1 gobierno que se desvela en conservar las 
comunicac iones ; que protege las cosechas , y 
castiga las negligencias culpables , como la d e 
n o descocar los árboles , produce un bien aná-
logo al que hace con la conservación del orden 
V de las propiedades que son tan favorables, 
ó por mejor decir tan iudispensables para la 
producción ( i ) . 

(i) En el oriti*uo eanion de Berna se obligaba á iodo* lo» 
propietarios, en ¡a estaciou de los aliejarroncs, á presentar 
cierlo ninnerò de ¿nedidas de estos insectos, proporcionado 
¡t la extenúon de »jis posesione*. Los propietarios rico» com-
praban estas medi-aj de « ¡«jarrón« a loa pobrei que ¿« 

jLas ordenanzas de Francia sobre plautios y 
corlas d e montes , las cuales son quizá indis-1 

pensables (á lo menos e n muchas de las dis-
posic iones que cont i enen) para la conserva-
ción de esta especie de producto , parece que 
bajo otros aspectos estableceu una sujeción 
capaz 4c introducir el desaliento en este gé-
nero de c u l t i v o , que conviene especialmente 
en ciertos terrenos como son los sitios m o n j 

tuosos ; que es necesario para tener lluvia? 
suficientes ; y que sin embargo decae de dkr 
e n dia. m 

Pero ninguna industria ha s ido tan vejada ,• 
e n cuanto á sus operaciones , por la manía 
reglamentaria, como la que se emplea en las 
fábricas. 

S e han h e c h o muchos reglamentos c o n el 
olijelo de reducir el número de los produc-
tores , ya lijándole d e oficio y ya exigiendo de 
ellos ciertas condic iones para egcrcer SU in-
erii paban en cojerlos, y estaban tan diestros en í$t.i opero* 
cion que no volviu el país á experimentar sus eaitagos. Mas 
para que 6C vea cuán difícil es , ¡«un á los liuenos gobierno*, 
proporcionar un bien cuando iutervicnen en la producción, 
se me Ini asegurado que con ocaiion de esto jglitilud pateî  
nal se cometía una especie M'ulular de frauda, y que por c| 
lacro Lcraun se transportaban sacos de abejarioucs desde ¿4' 
voy a basta el de Vaua. 



dustria. Es te es e l origen d e las veedurías, 
de las maestrías, y de los gremios de artes 
y ofi ios. Cualquiera que sea el medio que se 
e m p l e e , e l e fecto es el mismo; y así se esta-
b l e c e á expensas del consumidor una espec ie 
de monopol io ú de privilegio exclusivo cuya 
ganancia reparten entre.' sí los productores pri-
vilegiados , los cuales pueden acordar con 
mucha facilidad medidas favorables á sus in -
tereses , porque t ienen juntas l ega l e s , s índicos 
y otros dependientes . E u esta espec ie de reu-
niones se llama prosperidad del comercio y 
ventaja del Estado la prosperidad y ventaja 
de la corporación; y en lo que m e n o s se piensa 
•-n ellas e s en examinar si las gauancias que 
se esperan son el resultado d e una producción 
verdadera, ó so lo un dinero que m u d a de bo l -
sillo , y pasa de los consumidores á los p r o -
ductores privilegiados. 

Este es el motivo porque los que egercen 
una profesion cualquiera que sea , s e s ienten 
naturalmente inclinados á solicitar reglamentos 
por parte de la autoridad públ ica; y como esta 
encuentra s iempre e n semejantes solicitudes la 
ocasion d e sacar dinero , s e halla muy dis-
puesta á defjiacharlas favorablemente. 

Por otra parte , los reglamentos lisongean e l 
amor propio de lo s q u e m a n d a n ; les dan cierta 

exterioridad de sabiduría y prudenc ia , y c o n -
firman su autoridad , que parece tanto mas in-
dispensable cuanto mayor es la frecuencia con 
que se egerce . Por eso n o hay quizá un solo 
país en Europa donde tenga el hombre la l i-
bertad d e disponer de su industria y de sus 
capitales del modo que mas le convenga; y 
e n la mayor parte ni aun la de mudar de sitio 
y de profesion cuando le agrade. N o basta tener 
voluntad y talento para ser fabricante ú m e r -
cader de telas de lana 6 d e s eda , de quincalla 
ó de licores , siuo que ademas e s necesario 
haber ganado la maestría ó carta d e examen , 
V estar incorporado en un gremio f i ) . 

Las maestrías son ademas un medio de eger-
cer la policía , no aquella policía favorable á 
la seguridad de los particulares y del públ ico , 
y que se puede desempeñar siempre á poca 
costa v sin vejaciones, s ino d e aquella otra q u e 

(i) Cuando cmpczjba á nacer la industria en la edad 
media , y se hallaban expuesto» los negociantes á las averias 
d<- una uohleMÍ codiciosa, y poco ilustrada, fueron muy 
úiili't los grrmio» de arles y oficios para proporcionar á la 
industria el apoyo que resulta de una asociación. Pero este 
género de utilidad bu cesado dtspue* completamente ; por-
que los gobiernos son ahora demasiado ilustrados para 
alterar los manantiales de donde nacen sus rentas ó dema-
siado poderosos para tener que guardar ningún respeto » 
semejante! asociaciones. 



8 ( 3 E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

emplean los malos gobiernos , sin detenerse 
en gastos , á fin de conservar y extender si» 
autoridad. Por medio de favores honoríficos ó 
pecuniarios dispone el gobierne de los ge les 
que da á la corporacion de los maestros. L i -
songeados estos ge fes ó s íudicos t o n el poder 
y las distinciones aneja& á su g r a d o . procuran 
merecerlas mostrándose condescendientes eon 
e f gobierno ; son -sus intérpretes para con las 
personas d e su p r o f e s i o n , le designan las quo 
son temibles por su f irmeza, y aquellas que 
se prestan fácilmente á cuanto se quiere; so 
da á todo esto el colorido de bien general ; y 
en los discursos de oficio ú en los que se d i -
rigen al públ ico se insertan razones bastante 
plausibles para mantener unas restricciones 
contrariasá la l ibertad, ó para esLiblecer o l ías 
n u e v a s , porque no hay p l e i t o , por malo (pie 
s e a , e n que uo se p u e d a alegar alguna razón 
favorable. 

L a principal ventaja, y la que se cita con 
mas conf ianza, es la de proporcionar al cou-
sumidor producios egeculados con mayor per-
fect í ' i i i ; gara alia q u e favorece al comercio na-
cional , y asi guia la cont inuación del fa \or 
de los extrangeros. 

¿Pero se consigue esta ventaja por medio 
de las maestrías ? c Son estas una garantía SU-
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Irniente de que el gremio se compone no solo 
d e hombres de b i e n , sino lan del icados c o m o 
deberían serlo para 110 engañar jamas á sus con-
ciudadanos ni al extrangero? 

Dicese que las maestrías facilitan la egccu-
c ion de los reglamentos que compruebau y 
certifican la buena calidad d e los productos ; 
pero aun con las tales maestrías ¿ n o son ilu-
sorias, estas comprobaciones y certificados? y 
e n caso de que sean absolutamente necesarias 
¿no hay ningún otro medio mas sencil lo pa ia 
conseguirlo ? 

L a larga duración del aprendízage no asegura 
mejor la perfección del trabajo. L a aptitud del 
obrero , y uu salario proporcionado al mérito 
de su producto s o p l a s únicas: cosas que asegu-
ran d icazmente esta perfección. «« Xo hay pro-
fes ión mecánica , dice Smith, cuyas operacio-
nes n o puedan enseñarse en pocas semanas , y 
para ¡dgunas d e las mas Comunes basta un corto 
número de dias. Es verdad que la destreza de 
ji.MJOS no se puede adquirir s ino á fuerza de 
cgerc ic io ; ¿ pero no se adquiriría mas pronto 
esta práctica, si en vez de empicarse un joven 
e n trabajar como aprendiz , esto e s , por fuerza, 
desidiosamente y sin Ínteres, se l e psgase según 
el mérito v la cantidad de su o b r a , quedando 
él con la obligación de reembolsar al maestro 



Io e ina l e ri il l e s que e c h a s e á p e r d e r p o r i u c x -

p l r i c u c i a ó p o c a maña ( i ) : ? » E m p e z a n d o e l 

a¡ rendizage un año d e s p u é s , y d e d i c a n d o es l e 

ano á las e scue las de enseñanza m u t u a , c o n 

dif icultad s e m e h a r é cr *;r rpie l o s p r o d u c t o . 

f u e s e n m e n o s p e r f e c t o s : y s e g u r a m e n t e la c l a s e 

l-abajadora seria m e n o s grosera . 

Si l o s aprendí ¿ages f u e s e n un m e d i o de »obte-

n e r productos m a s p e r f e c t o s , l o s p r o d u c i o s de 

Esñaf ia valdrían tanto c o m o los de Inglaterra . 

D e s d e la a b o l i c i ó n de las maes tr ías y de los 

aprendizages forzados l l e g ó la Francia á un e s -

l a d o de p e r f e c c i ó n de q u e estaba m u y l e jo s a n -

te s de esta é p o c a . • 

E n t r e todas las artes m e c á n i c a s e s quizá la 

mas dif íc i l la d e l jardinero y l a b r a d o r , y es la 

única q u e se p e r m i t e c g e r c e r sin a p r e n d i z a g e . 

¿ S e c o jen p o r e s o frutas m é n o s h e r m o s a s y l e -

g u m b r e s m é n o s a b u n d a n t e s 7 Si h u b i e s e m e d i o 

d e formar una corporac ion d e c u l t i v a d o r e s , 

p r o n t o se n o s h u b i e r a p e r s u a d i d o q u e e s i m p o -

sible tener b u e n o s c o g o l l o s d e l echuga ui s a b r o -

sos m e l o c o t o n e s , s in una mul t i tud de r e g l a m e n -

tos c o m p u e s t o s de m u c h o s c e n t e n a r e s de 

art ículos . 

E u fiu , e s tos r e g l a m e n t o s , a u n s u p o n i é n d o -

( x ) Riqueza de tas Nacionest L i b . I , cap. X. 

l o s ú t i l e s , s o n i lusor ios una v e z q u e se p u e d a n 

e l u d i r , y no hay c iudad de fábr icas d o n d e no 

se cons iga c o n d inero la d i s p e n s a d e t o d o 

g é n e r o de p r u e b a s ; de m o d o q u e n o s o l a m e n t e 

v ienen á s e r estas una garantía i n ú t i l , s i n o una 

o c a s i o n d e c o n n i v e n c i a s é injust ic ia* : l o cual 

es o d i o s o . 

L o s q u e s o s t i e n e n e l s i s tema r e g l a m e n t a r i o 

citan e n a p o v o de s u o p i u í o n la prosper idad 

de las fábricas de I n g l a t e r r a , d o n d e e s b i e n 

notor io q u e hay m u c h a s trabas para e l e j e r -

c i c i o de la industria fabri l ; p e r o d e s c o n o c e n 

las verdaderas causas de esta p r o s p e r i d a d . fLa .s 

causas d e la p r o s p e r i d a d d e la industria en la 

Gran B r e t a ñ a , d ice Sniiüi ( i ) , son la l iber tad 

d e c o m e r c i o , q u e á pesar d e nuestras r e s t r i c -

c i o n e s , e s sin e m b a r g o igual y quizá s u p e r i o r 

á la q u e se g o z a e n c u a l q u i e r o t r o pa í s d e l 

m u n d o : la facultad de e x p o r t a r s in d e r e c h o s , 

casi t o d o s lo s p r o d u c t o s de la industria d o m é s -

tica , sea e l q u e fuere s u d e s t i n o ; y l o q u e es 

aun mas i m p o r t a n t e , la l i b e r t a d i l imitada d e 

transportarlos de u n o á otro e x t r e m o d e l r e i n o , 

s i n t e n e r que dar cuenta á n a d i e , y s in estar 

e x p u e s t o e n n inguna of ic ina á la m e n o r visita -

á la mas l e v e p r e g u n t a , e t c . » A ñ á d a s e á e s t o 

( i ) Riqueza de las Nociones, L i b . I V , cap. V I I . 



e l respeto inviolable d e todas las propiedades« 
ya sea por parte de todos los agentes del go -
bierno siu e x c e p c i ó n , ya d e los particulares* 
los capitales inmensos acumulados con el tra-
bajo y la e c o n o m í a ; e n fin el liábilo inculcado 
desde la infancia de hacer todas las cosas con 
cuidado y d i scernimiento , y se tendrá una 
expl icación suf ic iente d e la prosperidad fabril 
d e Inglaterra, 

Las personas q u e cilan á esta nación para 
justificar las cadenas con que quisieran opri-
mir la industria , ignoran que las ciudades de 
Inglaterra d o n d e la industria es mas flore c íente , 
y donde las fábricas d e aque l pais han l legado 
á un grado m u y alto de e sp l endor , son prec i -
samente aquellas que no t ienen gremios de 
oficios ( i ) , c o m o M a n c b e s t e r , Berraingham y 
L i v e r p o o l , que dos s iglos ha 110 eran mas que 
unas a l d e a s , y ahora ocupan el primer lugar 
después de L o n d r e s , s iendo muvsuper iores á 
Y o r k , Cantorberv, y aun á Bristol , c iudades 
antiguas, favorec idas , y capitales de las prin-
cipales prov inc ias , pero cuya industria estaba 
sujeta á trabas góticas. 

« L a ciudad y la parroquia de Hal i fax , dice 

( a ) B a r r í , Pintura de la Gran Bretaña t o m o I , 

pág- 10;. 

un anthr ingles reputado por hombre d e m u -
cha instrucción e n las cosas de su pais ( i ) , 
han cuadrupl icado, de cuarenta años á esta 
parte , el número de habitantes; y muchas 
ciudades sujetas á las corporaciones IKU} e x p e -
rimentado una diminución visible. X a s casas 
situadas en el recinto d e la ciudad d e Londres 
se alquilan m a l , al paso que W c s i m i n s t e r , 
Southvrnrk y lo s demás arrabales adquieren un 
acrecentamiento fTontinuo, porque estos son 
l ibres , y la ciudad tiene noventa y dos c o m -
pañías exclusivas de todas c l a s e s , cuyos m i e m -
bros concrrren todos lo s años á aumentar la 
pompa de la marcha triunfal del Lord-Corre -
gidor ». 

E s b ien notoria la prodigiosa actividad de 
las fábricas d e algunos arrabales de Par í s , y 
principalmente del de S. A u t o n i o , donde la 
industria gozaba de muchas franquicias. Algún 
producto hay que solo s e sabia fabricar allí. 
¿ C ó m o sucedía pues que en aquellos parages 
se mostraba mas habil idad, sin aprendices n i 
oficiales , que en el resto d e la ciudad donde 

• estaban cu observancia esas reglas que se trata 
d e pintarnos c o m o lan esenciales ? Porque n o 

(3) Jaan R i . l i o l s , Observaciones sobre las ventajas y 
il< ¡ventajas de Francia j la Gran Bretaña. 



hay maestro mas hábil que el ínteres privado. 

Algunos egemplos darán á entender mejor 
que los raciocinios cuán contrarias son á los 
progr&os de la industria las corporaciones \ 
las maestrías. 

sfrgáhd, inventor de los ve lones de doble 
corriente de aire, descubrimiento que ha au-
mentado mas de un triplo la cantidad de luz 
artificial d e q u e podemos gozar por el mismo 
p r e c i o , fué perseguido ante el Parlamento por 
el gremio d e hojalateros, cerraderos, herre-
ros rl<: corte, y herradores de por mayor, los 
cuales reclamaban el privilegio exclus ivo de 
hacer velones y candiles ( i ) . 

Ler/oir, hábil constructor d e instrumentos 
de fí.siea y matemáticas en P a r í s , tenia un hor-
nillito para sacar el mode lo d e los metales de 
que se servia; y fueron á d e m o l e r l e los s índi-
cos mismos del gremio d e fund idores , de m o d o 
que el artista se víó obligado á recurrir al R e y 
para conservarle , lo que cons iguió como una 
gracia. 

( i ) Porque n<i entraba en el gremio ? dicen c i e r t a s 

¿••nies q u e éstaii s i empre d i spues t a s n j u s t i f i c a r el mal q u e 

se l iare de oficio. P e r o los In-jalatcros, j ueces d e lus r r c e p -

eiones , tenían i n t e r é s e n alejar á u n c o m p e t i d o r pi l igroso. 

l ' o r oir.i p > i r t e ¿ n o r s u n e s t imu lo m u j « insu la r pa ra un in -

r e n t o r tener que emplea r en p r e t e n s i o n e s c! t i e m p o que d<-_ 

ieari . i consagrar e*clu»ivomento ¡1 ><• a r t e ? 

C A P Í T U L O X V I I . 

La fabricación de los palastros barnizados 
estuvo desterrada d e Francia hasta la revolu-
c ión , porque pide obreros y herramientas que 
pertenecen á diferentes profes iones , y no se 
pod ia egercer sin estar agregado á muchos 
gremios. Se llenaría un volumen con las veja-
ciones que en perjuicio d e los esfuerzos perso-
nales s e han comet ido e n la sola ciudad de 

-l'aris por efectos del sistema reglamentario; y 
s e llenaría otro con las ventajas q u e han re-
sultado de haberse destruido estas trabas á con-
secuencia de la revolución. 

Asi c o m o un arrabal prospera al lado de una 
ciudad de gremios, v a s i como una ciudad libre 
de trallas prospera en medio d e un pais d o n d e 
el gobierno se mezcla cu l o d o , de la misma 
manera una nación donde la industria estu-
viese tlesemlsanzadíJ de todo obstáculo, pros-
perar ia en medio de otras naciones reglamen-
tadas. Siempre que ha habido una garantía 
contra las vejaciones de los grandes , eontia el 
intrincado laberinto de la justicia y contra las 
violencias de los ladrones , las que s iempre 
han prosperad'* mas han s ido aquí lias en q u e 
lia habido m e n o s formalidades que observar. 
'Stilly, que pasó la vida e n estudiar'y c u poner 
en práctica los medios propios para que f lo -
reciese la Franc ia , era del uñíuto d i c tamen . 
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y miraba ( i ; la multiplicidad <lc: cdictos v or-
denanzas corno un obslàculo directo para la 
prosperi dad del cstado (2). 

Se dirti que sifiiesen fibres to das las profit-
siones t (juedarian a rruin ados por la concur-
7'cncia un gran nùmero de los que las abrasa-
seli. Podria suceder cstft alguna vez aunque cs 
p o c o probable «pie se precipitaseli muchoscom-
pelidores en una carrera que les ofreciese cor-
tas ganancias ; pero aun cuando està desgracia 
sucediese de liempo cu t i cmpo, seria ci inai 

(1) Memorias (te Suit) , L i b . X I X . 

(a) Colliri, que se cn'ó desdc j o T c n e n el a lmacen de log 

Mascranis, r ieos m e r e n d e r e i de L e o n , t e ins'.ruyó inuy 

desde l a r g o c n los pr inc ip io* de lo» l ab r i cQntcs. l l i zo mi l -

»Jio Lien ul comcrc io y it la* f à b r i c a » , porque Ir* conred tó 

u n a p r o t e c t i o n p o d e r o s a . ! i l u s i u d u ; pe ro al p a s o que l i -

b e r t o la indus t r ia d e u n a i nu l t i t ud de t r i b e s , no f a è t o d a -

*ia b a s t a n t e sobrio e n ma te r i a dc o rdenauzas : b i z o q u o »u-

f r i c s e la agr ieu l tu ra el l 'omento q u e d i spensò a las fabr ics* ; 

y las gnnauc ia s br i l lan te* de c ic r los monopol ies f m i r o u p a -

gaila* p o r el pueblo. 

IS'O no» enganeruo*. E s t e s is tema mas ó tnéuM seguido 

desde el t i c m p o d e Colbert bas ta el n u c s t r o , u «1 que c n 

gran par te Ita p rnporc ionado a la F r a n c i a r iqnrzo* muy con-

sidera hl r 3 , y el q u e le h a aeà r r eado una miseria muy 

g rande : IVibriias florccicntes e n olgunoa pun LO» de su .terri-

t o r i o • è infcl icea chozas e n o i ros mil. ?>o se crea que e* esto 

una a b s t r a c t i o n : son liccbos que se e sp l i ca t i con ci ( s t u d i o 

fie los y c r d a d c r c s pr inc ip ios . 
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mucho menor que el de sostener dc un modo 
permanente el precio de los productos á una 
tasa que perjudica á su consumo, y empobrece, 
con respecto á los mismos productos, al total 
de los consumidores. 

Si los principios dc una sana política conde-
nan los actos del gobierno que limitan la facul-
tad que debe tener todo hombre para disponer 
libremente de sus talentos y dc sus facultades, 
es aun mas.difícil justificar semejantes medulas 
consultando los principios del derecho natural. 
e E l patrimonio del pobre , dice el autor dc la 
Riqueza de las naciones, consiste enteramente 
cn la fuerza y destreza de sus dedos. No dejarle 
la libre disposición de esta fuerza y destreza, 
siempre que 110 las emplee en perjuicio de los 
demás hombres , es atentar contra la propiedad 
mas indisputable » . 

Sin embargo, como es también dc derecho 
natural que se sujete á reglas la industria que 
sin ellas pudiera llegar k ser perjudicial á los 
demás ciudadanos, se obliga muy justamente á 
los médicos , cirujanos y boticarios á sufrir exá-
menes que acrediten su idoueidad. L a vida de 
sus conciudadanos depende de sus conocimien-
tos , y se puede exigir que estos se hagan cons-
tar ; pero no parece que deba lijarse el número 
de los profesores, ni el modo con que dcbeij 



instruirse. L a s o c i e d a d l í o n e í n t e r e s e u a s e g u -

raran d e su a p t i t u d , y nada mas. 

P o r la misma razón sóu b u e n o s y úti les l o s re-

plántenlos , c u a n d o en v e z de d e t e r m i n a r la n a -

turaleza de l o s p r o d u c t o s y l o s m é t o d o s d e s u 

f a b r i c a c i ó n , se l imitan á p r e c a v e r un fraude ó 

una práctica q u e per jndica e v i d e n t e m e n t e á 

otras p r o d u c c i o u e s ó á la s egur idad p ú b l i c a . 

JNo c o n v i e n e que un fabr icante pueda a n u n -

ciar en su oiarca una cal idad s u p e r i o r á la q u e 

ha fabr icado. S u fidelidad i n t e r e s a al c o n s u -

m i d o r indígena ó q u i e n d e b e p r o t e g e r e l g o -

b i e r n o , é interesa i g u a l m e n t e al c o m e r c i o q u e 

h a c e fuera de su p a i s , p o r q u e e l extra l igero 

cesa m u v p r o n t o de dirigirse á la n a c i ó n q u e l e 

e n g a ñ a . 

Adv iér tase q u e n o es e s te e l c a s o d e ap l i car 

e l Ínteres p e r s o n a l del fabricante c o m o la m e j o r 

garant ía; p o r q u e h a l l á n d o s e eu vísperas d e d e -

jar su p r o f e r f o n , p u e d e q u e r e r a u m e n t a r s u s 

gananc ias á cos ía de la b u e n a f e , y sacrif icar 

l o p o r ven ir de q u e ya no n e c e s i t a , á lo p r e -

sente , de que goza todavía . D e es te m o d o p e r -

d i é r o n toda su e s t i m a c i ó n en el c o m e r c i o d e 

L e v a n t e d e s d e el año 1^83 las fabricas f r a u c c -

s a s de p a ñ o s , y f u é r o n p r e f e r i d a s las a l emanas 

é ing lesas ( i ) . 

( I ) S J lia a t r ibuido fa l tamente este e fec to á la l iber tad 

A u n h a y . mas. E l s o l o n o m b r e de la t e h i , y 

a u n e l d e la c iudad eu que se f a b r i c ó , equ iva le 

frecuentemente á la marca . Se sabe p o r larga 

e x p e r i e n c i a que las te las q u e v i e n e n de tal parte 

t i e n e n tal a n c h o , c o m o también cuál es el uu-

m e r o de h i l o s d e la u r d i m b r e . F a b r i c a r en la 

mi Jnía c iudad una tela d e l m i s m o n o m b r e , y 

apartarse del u s o r e c i b i d o , e s p o n e r l e uua 

marca falsa. 

l^s lo b a s t a , á mi j u i c i o , para indicar hasta 

d ó n d e p u e d e e x t e n d e r s e la i i n t e r v e n c i ó n útil 

de l g o b i e r n o , e l cual d e b e reduc irse á cer t i f i -

car la verdad di- la marca , y p o r l o demás n o se 

mezc lará abso lutamente e n la p r o d u c c i ó n . Q u i -

siera y o q u e n o se perd iese de vista q u e esta i u -

¿ e r v e n c i o u , aun s i e n d o ú t i l , e s un mal ( i ) : en 

pr imer lugar , p o r q u e veja y atormenta á lo s 

part iculares ,*y en s e g u n d o p o r q u e es Costosa al 

c o n t r i b u y e n t e c u a n d o la i n t e r v e n c i ó n del g o -

b ierno e s gratui ta , esto e s , Cuando s e egecuta 

introducida por lo revolución ; pues en la Piulara del 
comercio de Grecia, por Félix tíeaujoUr, ne .vc qUC € , 
mas an t iguo , n pesar d los reglamentos. 

( i ) « Cada movimiento «pie hace r! UgUlul . , , r a r a c o a r . 
tai !i l ibertad de las acción-» h u m a n a s , destruya MC mp r , . 
una porción de la actividad cb-1 ru - rpo pol í t ico ;y p*,jU( |¡c¡1 

A la reptoduccion anual V E R R I , Jíejlexiout, l0¿rj. ¡a 

Jiconomiu /ioUii< a , cap. XI1 . 
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á expensas del tesoro p ú b l i c o . y al consumidor 
c u a n d o so cobran anticipadamente los gastes 
de ella por medio de un impuesto sobre la mer-
cancía ; porque el e fecto de este impuesto es 
encarecer la , y el encarecimiento es una n u c a 
carga para el consumidor ind ígena ,y u n m o U i o 
d e exclusión para el extranjero. 

Si la intervención del gobierno es uu m a l , 
l odo b u e n gobierno usará (le ella lo m i n o s <p e 
pueda . \ s ¡ , no gara lil i l í la calidad d e aqncll s 
mercancías e n que el mismo pudiera ser cug. -
nado mas fáci lmente que el comprador , ni 
tampoco aquellas cuya calidad no puede si r 
comprobada por sus agentes , porque todo go-
bierno tiene, la desgracia d e haber de contar 
s iempre con la negligencia , incapacidad y ruu 
pables condescendenc ias de ellos ; pero admi-
tirá , por e g e i n p l o , el contraste del oro y de la 
plata; pues que la ley d e estos metales no po-
dría comprobarse sino por medio de una o p e -
ración química muy complicada , que la mayor 
p a n e d e los compradores no son capaces de 
e B c c n t a r , y que aun cuando llegasen á conse-
guirlo , l es costaría mas de lo que pagan al go-
b ierno por egecutarlu en lugar d e ellos. 

Cuando uu particular inventa en Inglaterra 
un producto n u e v o , ú descubre uu método 
d e s c o n o c i d o , obt iene un privilegio exclusivo 

para fabricar este producto , ú para servirse d e 
ca le .método , que es lo que l lamamos nosotros 
patente ó privilegio de invención. 

C o m o 110 tiene entonces competidores en 
esta especie de p r o d u c c i ó n , p u e d e durante el 
t iempo del privilegio aumentar el precio d e 
ella mas d e lo necesario pata reembolsarse d e 
sus anticipaciones con los intereses , y para pa-
gar las ganancias de su industria. E s esta una 
recompensa que concede el gobierno á e x p e n -
sas ile los consumidores del nuevo producto ; y 
« n un pais tau prodigiosamente productivo 
como Inglaterra , donde por consecuencia bay 
muchas gentes acaudaladas que o t a n e n o;>-
servaeion de cuanto p u e d e proporcionarles a l -
gún nuevo g o c e , suele ser muy considerable 
esta recompensa. 

Hace algunos aiios que inventó un lng| i S 

cierto resorte de figura espiral , que co locado 
entre las sopandas d e lo s c o e b e s , suavizaba 
extraordinariamente sus movimientos. Un p i ¡ -
vilegio exclusivo e n un objeto tan tenue bastó 
para enriquecer á este individuo. 

; Quién podría quejarse con ratón de s e m e -
- ) a n | p privilegio, que ni destruye ni coarta m u -

gan género de industria anteriormente c o n o -
cida i y cayos gastos son pagados por los q u e 
buenamente lo quieren ? L o s q u e n o úeur n 



por conveniente pagarlos , satisfacen sus necc • 
sidades precisas y las de comodidad y repreo 
del m i s m o modo que antes de la invención. 

Sin e m b a r g o , c o m o todo gobierno debe ha-
cer continuos esfuerzos para mejorar la suerte 
d e su pa í s , no p u e d e privar para siempre ú los 
demás productores d e la facultad de dedicar 
una parte d e sus capitales y de sn industria á 
esta p r o d u c c i ó n , que podían inventar e l los 
mismos e n lo s u c e s i v o ; r.i privar por mucho 
t i empo á los consumidores de la ventaja d e ad-
quirirla al precio á que p u e d e bajar por efecto 
de la concurrencia. 

L a s naciones extrangeras , sobre las cuales 
no tiene poder a l g u n o , admitirían sin restric-
ción este ramo de indusTrin, y de este modo 
serian mas favorecidas que la nación en que hu-
biese teuido origen. 

L o s ing leses , que han sido imitados en.esto 
por la Francia i ; , han establecido con mucho 
juicio que semejantes privilegios no duren mas 
que cierto número de n ñ o s , al cabo de los cua-
les s e pone á disposición de todos la fabrica-
c ión d e la mercancía , que fué objeto del pri-

( l ) l é a m e l a s leyes de 7 d e Ene ro y de Mayo de 

1 - 9 1 . de m de S e t i e m b r e de 179a. y el dec re to del gobierno, 

expedido en 5 de Vend imia r io d e t a ñ o I X . 

Cuando el método privilegiado es d e tal na-
turaleza que pueda permanecer o c u l t o , ordei t 
el mismo privilegio que se haga públ ico luego 
que espire el término d e la conccs ion . El pro-
ductor privilegiado ( q u e en este caso parece 
no t iene necesidad alguna de privilegio ) logra 
con él la ventaja de que si cualquiera o l ía 
persona llegase á descubrir el método secreto, 
no podría hacer uso de él hasta q u e espírase 
el término del privilegio. 

!Xo es necesario que la autoridad pública 
discuta la utilidad del método ú su novedad; 
porque si no es ú t i l , el mal será para e l inven-
t o r , y si no es n u e v o , todos t ienen derecho 
para probnp q u e ya era c o n o c i d o , y s e usaba 
d e él cou plena libertad; y también en este 
caso es el daño para el inventor , que pagó 
inútilmente los gastos del privilegio d e inven-
ción. 

N o se perjudica pues al públ ico con este 
género de e s t ímulo , antes bien p u e d e n resul -
tarle de él grandes ventajas. 

L a s reflexiones precedentes acerca d e lo s 
reglamentos que t ieneu relación con la natu-
raleza de los productos ó con los medios que 
f-e emplean para producir, no han podido abra-
zar la totalidad de las medidas de esta c lase 
adoptadas en todos los países c ivi l izados, y 
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aun cuando y o las hubiera examinado toda», 
el examen habría s ido incompleto el dia s i -
g u i e n t e , porque lo s nucí os reglamentos s e su-
e l d e n con muy poca interrupción. L o que im-
portaba era restablecer los principios por los 
cuales se pueden preveer sus efectos . 

Creo sin embargo que debo detenerme to -
davía en tratar de dos géneros de c o m e r c i o , 
que han dado motivo á muchos reglamentos; 
y esta será la materia d e dos párrafos parti-
culares. 

S H I . 

De las compartías privilegiadas. 

EL gobierno c o n c e d e algunas veces á parti-
culares , pero con mas frecuencia á compañías 
de c o m e r c i o , e l derecho exclusivo de comprar 
y vender ciertos g é n e r o s , como el tabaco, por 
c g e m p l o ; ó de traficar con cierta r e g i ó n , como 
la india. 

Hallándose separados los competidores por 
la fuerza del gob ierno , los comerciantes privi-
legiados suben sus precios sobre la tasa cpie 
establecería el libre comercio . Algunas vece s 
determina el gobierno mismo esta tasa, p o -
niendo así l ímites al favor que concede á los 
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productores y á la injusticia q u e comete con 
lo s consumidores . Oirás veces n o disminuye 
sus precios la eompañiaprivilegiada sino cuando 
los perjuicios que le causa la reducción en la 
cantidad de las ventas son mayores que las 
ganancias q u e le resultan del alto precio de las 
mercancías. En ámbos c a s o s , el consumidor 
paga el género mas caro de lo q u e va le , y co-
munmente se reserva el gobierno una parte de 
las ganancias de este monopol io . 

( l o m o 110 hay medida ruinosa que no pueda 
ser y no haya sido apoyada con argumentos 
plausibles , se ha dicho que para comerciar con 
ciertos pueblos es necesario tomar precaucio-
nes que solo son asequibles á las compañías. 
\ a se traía de conservar fortalezas y d e mante -
ner una marina ; como si fuese necesario soste-
ner un comercio que no p u e d e hacerse sino á 
mano armada; como si hubiese neces idad de 
ejércitos cuando se pretende seguir el camino 
de* la jusiieia; y como si las fuerzas que man-
t i ene el Estado para proteger á sus subditos , 
no le costasen ya unas sumas cuantiosas. Otras 
veces se alegan ciertos miramientos diplomáti-
cos que sou indispensables. L o s c h i n o s , por 
egemplo , sOn tan adictos á ciertas formalidades, 
t n suspicaces , y tan independientes de las de -
iras naciones por la disíancia é inmensidad de 
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¿u imperio v. por la naturaleza d e sus neces i -
dades que . solo s e puede negociar con ellos 
j)ór un favor espec ia l , q u e está muy expuesto 
ú perderse. E s uecesario carecer de su té , de 
sus sedas y maltones , ó tomar las precauciones 
sin las cuales nos seria imposible su adquisi-
ción : y las relaciones particulares pudieran 
turbar la armonía necesaria para el comercio 
entre las dos naciones. 

Pero e s bien seguro que los agentes de una 
compañía , muy altivos d e ordinario, y que se 
sienten protegidos por las fuerzas militares , ya 
sea de sn n a c i ó n , ó ya de su compañía misma ; 
¿ es bien s e g u r o , d i g a , que sean'mas á pro-
pósito para conservar relaciones de buena amis-
tad, que los particulares, .Jos cuales están n e -
cesariamente mas sumisos á las leves de los 
pueblos que los r e c i b e n , v t ienen un Ínteres 
personal en evitar todo mal procedimiento , 
porque de lo contrario estarían expuestos sus 
bienes y quizá también sus personas ( i ) ? En 

( i ) Asi l o l ian p robado 1 « re lac ione* comercióle» de lo» 
Es tados U n i d o s con la Cli ina. Los negociante* dr los Es t a -
dos Unidos se c o n d u c e n en C a n t ó n con m a s p r u d e n c i a . y 
son m a s es l imado» de l gob ie rno que los ágeme* de la e o m -
paíij.i inglesa. Po r espacio de m a s de un siglo hicieron los 
po r tuguese s , s i n c o m p a ñ í a » , rl c o m e r c i o do Asia con m a s 
venta ja« q a é n inguna ot ra n a c i ó n en la misma época . 

f«n , poniéndose en lo p e o r , y dando por sen-
tado qii" sin una compañía privilegiada fuese 
imposible el comercio de la China"-¿ nos vería-
mos por eso privados de-los productos de aquel 
país? N o por cierto. Siempre se hará el c o -
merc io de los géneros de la China , porque 
este comercio conviene á lo s chinos y á la 
rac ión que le hace . ¿Habría que pagar estos 
géneros á un precio extravagante"? N o se debe 
suponer as i , cuando se ve que las tres cuartas 
partes d e las n a c i o n e s d e E u r o p a , sin enviar 
ni un solo buque á la C h i n a , están bien pro-
vistas d e t é , de sedas y de mahon á precios 
muy razonables. 

Hay otro argumento mas generalmente apli-
cable , y de que se ha hecho uso con mejo:-
é x i t o ; á saber : Una compañía que compra 
sola en el país euvo comercio exclusivo le esuí 
t oncedido , no establece en él concurrencia 
i'e compradores , y por consiguiente obtiene 
lo s géneros mas baratos. 

Fin primer lugar, no se habla con exacti tud 
cuando se dice que el privilegio aleja toda con-
currencia. Aleja en verdad la concurrencia de 
J"S compatriotas, que seria "útilísima á la na-
• Ion; pero no excluye del mismo comercio á 
I s compañías privilegiadas ni á l o s uegociantes 
libres de los demás Estados. 



E n segundo lugar , hay muchos géneros 
cuyos precios no aumentarían e n razón de la 
concurrencia que se afecta t e m e r , y que e n 
realidad es de poco momento . 

Si saliesen b u q u e s d e Marsel la , Burdeos y 
puerto Oriente para ir á comprar té á la 
C h i n a , n o , s e ha d e creer que los armadores 
de todos estos buques reunidos comprasen 
mas té que cí que p u e d e consumir ó vender la 
Franc ia , porque temerían mucho no poder 
deshacerse de él . Yo comprando pues para 
nosotros sino lo que se compra con el m i s m o 
objeto y destino por otros negociantes , 110 se 
aumentará el despacho del lé en la C h i n a , 
ni escaseará allí mas este género. Para que 
los negociantes franceses le pagasen mas c a r o , 
sería necesario que se encareciese también 
para los ch inos; y e n un paí$ donde se vende 
cien reces mas té que el q u e consumcu todos 
los europeos juntos no subiría sensiblemente 
su precio por el aumento q u e le diesen algunos 
negociantes d e Francia . 

Mas aun cuando fuera cierto que hubiese eu 
el Oriente algunas mercancías que pudiesen 
encarecerse por la concurrencia europea ¿por-
qué había de ser esto un motivo para invertir, 
con vespecto á aquellas regiones so lamente , 
las reglas que se siguen e n todos los demás 

paises? Se da por ventura á una compañía el 
privilegio exclusivo de i rá Alemania á comprar 
quincalla y mercería y revenderla entre n o s -
otros para que la paguemos menos cara á los 
Alemanes ? 

Si se observase con respecto al Oriente la 
misma conducta que con las demás-naciones 
extranjeras , el precio de ciertas mercancías 
no estaría mucho tiempo, sobre la tasa á que 
naturalmente deben llegar en Asia por los gas-
tos d e su producc ión , porque este precio su-
bido excitaría á producirlas , y la concurrencia 
d e los vendedores s e pondría muy pronto á 
nivel con la de los compradores. 

Supongamos sin embargo-que la ventaja do 
comprar barato fuese tan real con«» se pre-
tende . E u tal caso seria necesario por lo menos 
que part i c ípase la nac ión de esta baja de pre-
cio , y que los consumidores nacionales pa-
gasen menos caro lo que la compañía paga 
también menos caro. Pero sucede puntualmente 
iodo lo contrario por la sencilla razón <Je que 
no estando la compañía realmente libre de c o m -
petidores en sus compras , supuesto que lo s 
t iene en las demás nac iones , se halla en cutera 
libertad para sus ventas , porque sus compa-
triotas no pueden comprar sino d e ella sola las 
mercancías que forman el objeto de su comer-
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CÍO , s i e n d o e x c l u i d a s ' p o r una proh ib ic ión las 

q u e pudieran iraer du la m i s m a espec i e l o s 

n e g o c i a n t e s e x t r a n j e r o s . L a compañía es ar-

bitra en fijar los p r e c i o s , sobre t o d o c u a n d o 

cuida , c o m o l o e x i g e su p r o p i o i n t e r é s , de l i o 

t ener e l m e r c a d o c o m p l e t a m e n t e s u r t i d o , ó 

underXtócJced, s egún la e x p r e s i ó n de l o s I n g l e -

s e s ; de m o d o q u e s i e n d o los p e d i d o s algo 

super iores al s u r t i d o , la concurrenc ia de lo s 

c o m p r a d o r e s sos t enga e l p r e c i o de la m e r -

cancía ( i ) . 

A s í , n o so lamente logran las compañías hna 

ganancia usuraria á e x p e n s a s del c o n s u m i d o r , 

s ino q u e l e obl igan también á pagar lo s daños 

y l o s fraudes inev i tab les en una máquina lan 

g r a n d e , g o b e r n a d a p o r directores y a g e n t e s 

s in n ú m e r o , e sparc idos de nn e x t r e m o á otro 

d é l a tierra,, S o l o e l c o m e r c i o l l a m a d o por lo s 

I n g l e s e s intérlope ( s ) , y e l contrabando p u e -

d e n p o n e r l ímites á l o s e n o r m e s a b u s o s de las 

c o m p a ñ í a s pr iv i leg iadas , y c o n s i d e r a d o s bajo 

este A p c c t o n o dejan de traer ut i l idad. 

( i ) Sabido e* que lo* holandeses , dueño» del comercio dé-
lo» Molueü» , q u e m a b a n una pa r l e de la» fspeceri*s que se 
cogi.ni «n aquí 11« islas , para que no d c c a j e s e su precio 
cu Europa. 

( ' } Se n.mia comercio intcrlopr el que lineen por mar los 
p a r l k a l a r e s con perjuicio d é l a s compañías privilegiada». 
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AboM b i e n : esta ganancin . según se acaba 

d e analizar ¿ l o es para la nación q u e t i ene una 

compañía privilegiada ? D e n ingún m o d o , p u e s 

toda ella se cobra <le esta nación : y e l valor 

q u e paga e l c o n s u m i d o r sobre el p r e c i o q u e 

tendría la mercanc ía en un c o m e r c i o l ibre , 110 

es ya un valor p r o d u c i d o , s ino un valor q u e 

regala el g o b i e r n o al comerc iante d e s p e n s a s del 

c o n s u m i d o r . 

S e m e dirá quizá q u e p o r lo m e n o s queda 

esta ganancia en e l s e n o de la n a c i ó n , v se 

gjisla en e l la . — M u y bien ¿ p e r o q u i é n e s e l 

q u e la gasta? N o se tertga esta pregunta por in-

tempest iva . Si u n indiv iduo de una familia s e 

apoderase de la mayor partí* de sus r e n t a s , se 

l u c i e s e vest idos magní f i cos , y c o m i e s e regalada-

m e n t e , ; l e oirían c o n gusto las demás p e r s o -

nas de la mismn familia si les dijese : ¿ qué os 

importa nue sea yo él qué gasté ó lo seáis vos-

otros? Al cabo, ¿no es la misma renta total la 

<¡ ne se gasta '.' Luc;;o es indiferente que se haga 

esto de un modo ú de otro ... 

Esta ganancia , 5 u n m i s m o t i e m p o exc lus iva 

y usuraria , daría inmensas r iquezas á las c o m -

p a ñ í a pr iv i l eg iadas , si fuera pos ib l e que sus 

n e g o c i o s es tuviesen bien dir igidos ; p e r o la c o -

dicia de los a g e n t e s , el largo t i e m p o que e x i -

g e n las empresas , la distancia de l o e que h a n 
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de dar cuentas , y In incapacidad d e los intere-
sados son otras tantas causai q u e e,i:m labrando 
continuamente su reina. L a actividad y la pers -
picacia del Ínteres persoual son todavía mas 
necesarias en los asuntos delicados y de larga 
de lac ión que eu lodos los demás. ¿ Y qué \ i -
g¡.ancia activa v perspicaz pueden egercer unos 
a •tiomstas que suelen ser eu número de m u -
chos centenares , y t ienen casi lodos que cui -
dar de intereses mas apreciablcs para e l los ; i j ? 

Tales son las consecuencias de los privilegios 
concedidos á las compañías de comercio ; con-
secuencias necesarias que resultan de la uatu-
i.dcza del sistema e x c l u s i v o , y que si bien p u e -
den modificarse por ciertas circunstancias , e s 
imposible llegar á destruirlas. A s í , la c o m p a -
ñía inglesa de las Indias uo ha sido tan desgra-
ciada como las tres ó cuatro compañías france-
sas que se ha intentado establecer en di feren-
tes épocas i ) . Aquella compañía es al m i s m o 

' O P regun tado La Bourdonnnis por un di rec tor de In 
ramparti , , .Ir !„, | n i | j u s eánio hab ía « M a m a d o »us in te reses 
n..iS que los de Io comport i», le respondió : porque en mis 
" """" mr S o l ' i p o r mis propia» luces, f en ¡os de t„ 
compa$t„ me es preriso seguir las instrucciones de i>ms. 

f ) Duran t e H , , ; n „ d o ¡ i „ t r ¡ ( f U e J y %e e g t a h l e o o e n 
F , a n c i a , cj „!<, , 0 „ 4 , l a pr imera comparti* para el c o m e r -
< . de la» India» O r i e n t a l e s , la c u a l fué f o r m a d a p o r un 
t - m c n c o l lamado Gcrurt!o-Leroi,y no pudo «o*¿ .n*** . 
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t iempo soberana ; y las sob- ranías mas detesta-
bles pueden subsistir muchos s ig los , como lo 
acredita la de los mamelucos e n Egipto. 

Las industrias privilegiadas traen consigo al -
gunos otros inconvenientes dé órdeñ inferior. 
Sucede muchas veces que un privilegio exclu-
sivo ahuyenta y transporta al extrangero los capi-
tales y la industria que solo aspiraban á fijarse en 
e lpa i s . E u los últimos t iempos del reinado de 
Luis XIV, no pudiendo sostenerse la compa-
ñía de las Indias a pesar de su privilegio exc lu -
s i v o , cedió su egcrcicio á algunos armadores 
de S. Malo , mediante una pequeña parte en 
las ganancias. Comenzal a .4 reanimarse este co-
mercio bajo los auspicios d o la libertad : y cu 
el año «'-poca en que expiraba entera-

mente el privilegio de la Compañía , habría ad-
quirido toda la actividad q u e permitía la " i s te 
situación d e la Francia; pero la compañía soli-
citó y obtuvo que se prorogasc e l privi legio, 
« uaudo alguuos negociantes habían ya princi-
piado á hacer expedic iones por su cuenta. L'n 
navio mercante de S. Malo , mandado por 
un Bretón llamado Lamervi l le , l legó á las cos -
tas de F r a n c i a , de vuelta de la ludia. Qui so 
entrar e n el puerto , y se l e dijo que no podía , 
porque aquel comercio no era ya libre , y ha-
b iéndose visto obligado á continuar s u viaje 



lia'ta el primer puerto de la Bélgica, entró en 
O-Un d é , donde vendió su iv.igamento. Tus-

.truido el gobernador de la Bélgica de la inmensa 
pnaneia que bahía tenido el capilan (ranees, 
1 "propuso que volviese á la Imüa con buques 
que se aprestarían al efecto : hizo en conse-
cuencia varios viages por cuenta de diferentes 
i ¡divídaos, y este fué el origen de la compa-
r a de Ostendc ( i ) . 

l i emos visto que los consumidores franceses 
no podían dejar de perder en este monopolio, 
y efectivamente perdieron en él. — Pero á lo 
menos debía producir ganancias á los interesa-
d o s . — Lejos de e s o , perdieron también, á 
pesar del monopolio del tabaco, el de las lote-
rías y otros que les concedió el gobierno (a). 

Ln fin , dice Voluüre , solo ha quedado á los 
franceses en la India el sentimiento de haber 
expendido sumas inmensas para mantener una 
compañía que jamas ha tenido la menor ga-
nancia , jaibas ha pagado nada á los accionistas 
ni á sus acreedores , con el producto de su 
tráfico, ni lia subsistido en su administración 

( i ) f j ) l o r , Cartas sobre la India. 

( i ) R a j n a l , Historia filosófica y política de tos establc-
rimitatos de los Europeos en las dos Indias, L i b . I V . 
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indiana sino por medio de u n latrocinio se-

creto ( i ) » . 
Puede justificarse el privilegio exclusivo de 

una compañía, cuando no hay otro medio de 
entablar un comercio enteramente nuevo con 
pueblos remotos ó bárbaros. Entonces viene á 
ser una especie de privilegio de invención, 
cuva ventaja cubre los riesgos de una empresa 
arriesgada y los gastos de primera tentativa : 
y los consumidores no pueden quejarse de la 
carestía de los productos, l o s cuales serian sin 
aquel medio mucho mas caros, pues no los 
tendrían absolutamente. Pero , á b manera que 
los privilegios de invención , no debe durar este 
mas que el tiempo necesario para indemnizar 
completamente á los empresarios de sus antici-
paciones y de sus riesgos. Pasado este término, 
seria un donativo que se les haría gratuitamente 
á expensas de sus conciudadanos, que tienen 
por naturaleza el derecho de adquirir donde 
puedan, y al precio mas bajo que les sea posi-
ble , los géneros que apetecen. 

S? pudieran hacer con corta diferencia acerca 
de las fábricas privilegiadas los misinos racio-
cinios que acerca de tos privilegios relativos 
al comercio. La causa de que los gobiernos se 

(1) Siglo de Luis XV. 
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muesiren tan fáciles cu adoptar este .género de 
medidas es <¡ti<-, por una parle , s e les presenta 
la ganancia sin detenerse á examinar c ó m o y 
por quién se paga; y-por oirá , q u e estas pre-
tendidas ganancias pueden apreciarse bien A. 
m a l , con razón ó sin e l l a , por medio d e cal-
• u l u s l V r i c o s , al paso que los inconvenien-
t e y pérdidas no pueden absolutamente su¡e-
larlc á cá l cu lo , porque rjcaen sobre muchas 
Valles del cuerpo social de un m o d o indirecto , 
funeral y complicadb. Se ha dicho que e n m a -
terias d e Economía política era necesario re fe -
rirse únicamente á los guarismos: pero al con-
siderar que uo hay operación detestable q n e 
no se haya sostenido v determinado por medio 
d e cálculos ari tméticos , creeria yo m a s bien 
que son los guarismos los q u e acaban con los 
estados. 

§ I V . 

Ve los reglamentos relativos al comer-
cio de granos. 

PARECE que unos priuaipios tan generalmente 
aplicables deben ser ron respecto á los granos 
lo que son con respecto ¡i todas las demás 
mercancías. Pero el tr ico , ú el a l i m e n t o . et ial-

quiera que s e a , que forma la parte principal 
del sustento de un p u e b l o , merece algunas 
consideraciones especiales. 

E n todo pais se multiplican los habitantes 
á proporcion d e las subsistencias. I .os víveres 
abundantes v baratos facilitan la población : 
la escasez produce e l efecto contrario ( i ) : pero 
ninguno de estos e fectos puede ser tan rápido 
c o m o la sucesión de las cosechas, t u a cosecha 
p u e d e e s c e d e r en un quinto ú quizá en uu 
cuarto á la q u e se regula por mediana ; y puede 
ser inferior á ella en la misma proporcion ; 
p e t o un pais como la Franc ia , que tiene e n 
este año treinta mil lones d e habitantes, n o 
puede tener treinta y seis cu el próximo si-
guiente ; y si hubiese de bajar á veinte y cua-
tro millones en el espacio d e un año , no p.idria 
suceder esto sino á consecuencia de calamida-
des horrorosas. E s pues necesar io , por una 
desgracia «neja á la naturaleza de las edfcas, que 
un pais esté superabunda lilemente provisto en 
los años b u e n o s , y que en los malos espcri -
mente una escasez mayor ó menor. 

1 W lo d e m á s , este inconveniente es g e n e -
ral e n todos lo s o b j e t o » d e su consumo ; pero 
no s iendo la mayor parte de ana neces idad in-

(l) fVflíed capítulo II, del libro 11 
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dispensable , la privación de ellos que se e x -
perimenta por cierto t i e m p o , no equivale á la 
privación del sustento necesario. E l precio .su-
bid» de un producto , que llega á faltar, excita 
ef icazmente al comerc io & traerle d e mas lejos 
y á mayor coste ; pero cuando un producto es 
ind i spensable , c o m o el trigo : cuando el re-
tardo de algunos dias en su llegada es una cala-
midad : cuando es tan considerable el consumo 
de este p r o d u c t o , q t t e no bastan para el los 
Medios ordinarios d e que p u e d e disponer el 
c omercio : cuando por su peso y volumen no 
se puede transportar d e un parage algo dis-
t a n t e , sobre todo por tierra, sin triplicar 6 
cuadruplicar su prec io m e d i o , entonces no s e -
ria acertado fiar enteramente esta provisión ai 
cuidado de los particulares. Si el trigo ha de 
i raerse de afuera , p u e d e suceder que escasee 
y por consiguiente esté caro en los países mis-
m o s de donde se acostumbra extraerle : p u e d e 
el gobierno d e estos p a i s e s prohibir su sal ida, 
v puede también ocurrir una guerra inarfii.ua 
que impida su llegada. N o s iendo este un gé-
nero sin el cual se pueda pasar aun p o r p o c o s 
dtas , el m e n o r r e t a n * es una sentencia d e 
m u e r t e , á lo menos para una parte de la p o -
blación. 

A fin de que la cauüdad media de las provi-
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s iones fuese como la cosecha m e d i a , seria ne -
cesario que cada familia h ic iese en los años 
abunda ules una provisión ó reserva igual ¿ lo 
que puede faltarle para sus neces idades en un 
año escaso. Pero ¿'sta precaución solo p u e d e 
esperarse de un número m u y corto d:- pai-
ticulares. La mayor parle tienen muy pocos 
medios (prescindiendo de su imprevisión; para 
anticipar , algunas veces por espacio d e mu-
chos años , el valor de .su provisión : les fal-
taría siíio para conservarla , y les serviría de 
grande embarazo en los casos de mudanza. 

¿Se puede fiar e n los especulado!es sobre 
el cuidado de hacer reservas ó depósitos d e 
granos 1 A primera vista parece que su propio 
interés debería bastar para determinarlos á 
el lo ; porque hay una diferencia muy notable 
entre el precio á que se puede comprar el 
trigo en un año abundante , y aquel á -que . s e 
p u e d e vender e n t iempo d e escasez. Pero 
estos momentos suelen estar separados por 
largos intervalos : semejantes operaciones no 
se repiten cuando se qu iere , ni presentan una 
serie regular de negocios . El número y la 
magnitud de los almñiyues , y la compra de 
granos obligan ¡i hacer anticipaciones cons i -
d' iahles que cuestan grandes intereses : las 
manipulaciones del trigo 6on numerosas , la 



conservación incierta , las infidelidades fáciles, 
y las violencias populares posibles . T o d o es lo 
se ha de pagar con unas ganancias que se 
repiten rara vez , y que por lo m i s m o e s p o -
sible que no basten para, determinar á los 
particulares á . n n a clase de especulación, s 
que serian sin duda las mas ú t i l e s , pues que 
están fundadas en unas compras que se hacen 
cuando el productor tiene necesidad de vender, 
y en unas ventas que se verifican cuando el 
consumidor halla difícilmente que comprar. 

. A falta de depósitos hechos por los consu-
mí dores mismos ó por especuladores , y va q u e 
c o m o hemos visto , no se podría contar pruden-
temente con este recurso -seria imposible que 
lo- hiciese con buen éxito la administración pú-
blica que representa los intereses generales? No 
ignoro que en algunos países de corta e x t e n -
sión , y en gobiernos económicos como la 
S u i z a , han. producido los pósitos cuantas v e a -
tajas podían esperarse de este establecimiento; 
pe: o no los creo practicables en los estados 
giandi-s y cuando se trata de abastecer pobla-
ciones numerosas; porque la anticipación del 
capílal y los intereses^jue cuesta son un obstá-
culo para.los gobiernos del misino m o d o que 
para los especuladores , y aun mayor para aque-
llos , supuesto que los mas no hallan quien Ies 

preste con iguales vculajas que á los particu-
lares abonados. T i e n e n todavía contra sí ot¡o 
inc.onveuíeutc de mas consideración, cual es el 
de haber de dirigir un asunto que por su natu-
raleza es comerc ia l , v en que es necesario c o m -
prar, conservar y vender mercancías. Turgot 
probó muy bien en sus cas tas sobre el comercio 
d e granos que un gobierno no podría jamas ha-
llarse servido con economía en esla clase d e 
negocios , porque todo el inumb» está interesado 
en abultar sus gastos , y n a d i e l o está e u dismi-
nuirlos. ¿ Quién puede asegurar q u e se egecu-
tará semejante opcracion de un modo conve-
niente , cuando ha du ser dirigida por una auto-
ridad que no admite exámen ui comprobación 
subsiguiente, y e n que por lo común son dic-
tadas las providencias por ministros, ó por per-
sonas constituidas en dignidad, y nada versadas 
e u la práctica de esta clase de negocios? ¿Quién 
puede asegurar que un terrorpáuico uo obligará 
u echar mano de las provisiones antes del t iempo 
proscripto,, ú que una empresa política ó una 
guerra no variará su destino ? 

Parece que en general no se puede contar 
con las reservas ó depósitos hechos en los años 
d e abundancia para los ue escasez , sino cuando 
se hacen y dirigen por compañías de negociantes 
q u e gocen de grau consistencia y dispongan de 



tod.»s los medios ordinarios del comercio1 , y 
quieran encargarse'de la compra , conservación 
y renovación de los granos , en virtud d e reglas 
convencionales y mediante unas ventajas que 
les compensen los inconvenientes de la opera-
ción , la cual seria entonces segura y eficaz 
porque los contratantes darían garantías ; y cos-
tana menos al públ ico que de cualquiera otro 
m o d o . Se pudiera tratar con diversas compa-
ñías por lo t o c r ^ e á las ciudades principales, 
y hallándose estas provistas en los tiempos de 
escasez por medio de los depósitos de granos, 
deja; i.tn de h . e e r compras en las campiñas y 
de d i m i n u i r por consiguiente las provisiones 
que estas necesitan. 

Por lo demás , las reservas y los pósitos no 
son mas que unos medios subsidiarios de pro-
visión , y solo para los t iempos de escasez. L:¡s 
mejores provisiones y las mas considerables sou 
siempre las del mas libre comercio. E s t e con-
siste principalmente e n llevar el grano desde 
las casas de labor á los principales mercados; 
y d e s p u é s , cu transportarle, pero en cantidades 
m u c h o m e n o r e s , desde las provincias en que 
abunda á aquellas en q u e escasea, como lam-
inen en exportarle cuando está barato, y en 
importarle cuando está caro. 

La ignorancia popular hamiiado casi s iempre 

con horor á los que se dedican a l ' comerc io d e 
granos; y los gobiernos se han declarado c o n 
demasiada frecuencia á favor d e las preocupa-
ciones y de los terrores populares. L o s princi-
pales cargos que se han hecho á Jos c o m e r -
ciantes en trigo se reducen á que estancan e s l e 
género para subir su p r e c i o , ó á q u e por lo 
inénos logran e n la compra y venta unas ga-
nancias que no son mas que una contribución 
gratuita impuesUi al productor y al consumidor. 

E n primer lugar, ¿se ha formado una idea 
clara de lo que se ent iende por estanco ú m o -
nopol io de granos? ¿Se dará por ventura este 
nombre á las reservas que se hacen en los años 
abundantes y cuando el grano está barato ? Pero 
h e m o s visto que no hay operaciones mas favora-
b les que e s t a s , y que aun son el ún ico medio d e 
acomodar una producción necesariamente des -
igual á unas neces idades coustantes. L o s grandes 
depósitos de granos comprados á bajo precio 
son lo s que d e b e n tranquilizar al p ú b l i c o , y 
asi no solo m e r e c e n la pro tecc ión , sino también 
el estímulo del gobierno. 

¿Se entiende por estanco ú monopol io d e 
granos los almacenes formados cuando el trigo 
empieza á escasear y encarecerse , los cuales 
hacen que escasee y se encarezca mas ? E n 
e f e c t o , como estos no aumentan los recursos 

T o m . 11. G 



d e un año íí e x p e n s a s d o otro e n q u e había h a -

b i d o un s o b r a n t e , no t i enen la misma u t i l idad , 

v obligan á pagar u n servic io q u e no h a c e n ; 

p e r o y o n o c r e ó q u e esta maniobra ejecuta»!,! 

Con lo s granos haya p r o d u c i d o jamas efect*»s 

m u y funes tos . E l tr igo es u n o d e lo s géneros 

q u e se p r o d u c e n mas g e n e r a l m e n t e ; y para p o d e r 

d i sponer de s u p r e c i o ú Gjürie c o m o se q u i e r a , 

seria necesar io privar á m u c h í s i m a s g e n t e s de 

la pos ib i l idad d e v e n d e r , t e n e r in te l igenc ias « n 

un e s p a c i o d e m a s i a d o vas to , y valerse d e un 

c r e c i d í s i m o n ú m e r o de a g e n t e s . E s a d e m a s utiO 

d e lo s g é n e r o s uias p e s a d o s y mas embarazosas 

c o n re lac ión á su p r e c i o , y c u y o acarreo v nl-

m a c e n a g e s o n por c o n s e c u e n c i a mas d i f íc i l es y 

de mavOr c o s t e . N o se p u e d e reunir una p o r -

c ión de trigo de a lgún valor en cua lqu ier lugar 

q u e s e a , s in q u e lo sepan una mul t i tud de p e r -

sonas ' i ' . E n f i n , e s un g é n e r o e x p u e s t o á 

echarse á p e r d e r : un g é n e r o q u e no se p u e d e 

conservar todo e l t i e m p o que se q u i e r e , y q u e 

( i ) L a m a r r e , gran partidario dr los reglamento» admi-
nistrativos , nominado por el gobierno en los años estériles 
de y 1709, para averiguar dónde bal ti a g ranas j des-
concertar las medidas de los monopolista», confiesa en su 
Tratado de policía, suplemento a l tomo I I , que lu l ló 
poco mas de ochocientos Tañeras de trigo de quí pudiese 
apoderarse por vía de secuestro. 

-las venias q u e es p r e c i s o h a c e r de é l e x p o n e 

í pérdidas e n o r m e s , c u a u d o s e e s p e c u l a en 

grandes cant idades . 

S o u p u e s d i f í c i l e s y p o r c o n s i g u i e n t e p o c o 

t e m i b l e s l o s a c o p i o s p o r e s p e c u l a c i ó n . L o s 

p e o r e s y l o s mas inev i tab le s se c o m p o n e n de 

aquel la mult i tud «le reservas de p r e c a u c i ó n q u e 

h a e e u t o d o s en su casa c u a n d o amenaza una e s -

ca- e z . U n o s guardan p o r e x c e s o de p r e c a u c i ó n , 

algo mas d e l o q u e bastaría para su c o n s u m o : 

l o s a r r e n d a d o r e s , l o s prop ie tar ios c u l t i v a d o r e s , 

l o s m o l i n e r o s v p a n a d e r o s , gentes q u e por MI 

p r o f e s i ó n están autorizadas para t e n e r a iguu r e -

p u e s t o de granos , se l i songean c o n la e s p e r a n z a 

d e ganar , d e s h a c i é n d o s e mas tarde de s u s o -

b r a n t e , y h a c e n que sea es te a lgo mayor q u e 

en t i e m p o s regulares ; d e suerte q u e este gran 

n ú m e r o de a c o p i o s p e q u e ñ o s forma , p o r razón 

d e su m u l l i l u d , una masa super ior ó la de t o d o s 

lo s q u e p u e d e n reunir lo s e s p e c u l a d o r e s . 

P e r o ¿ q u é se d ír ia , si e s tos c á l c u l o s , p e r 

mas r e p r e h e n s i b l e s q u é s e a n , p r o d u j e s e n t o -

davía alguna utilidad;? C u a n d o e l trigo no está 

c a r o , s e c o n s u m e en m a y o r c a n t i d a d , se p r o -

diga , y aun s e d a á lo s a n i m a l e s . E l t e m o r d e 

una e s c a s e z q u e está todavía remota ó una s u -

bida de prec io uo muy c o n s i d e r a b l e , n o c o n -

t ienen tan pronto esta prodiga l idad. Sí e n t o n c e s 



J 2 4 E C O K O M Í A P O L Í T I C A , 

los que t ienen granos a lmacenados , los guardan 
mas v m a s , esta carestía anticipada obliga á todo 
el m u n d o á estar sobre aviso, y particularmente 
lo s pequeños consumidores , que reunidos son 
lo s que hacen el mayor c o n s u m o , encuentran 
e n esto motivos de ahorro y de frugalidad. Nada 
se desperdicia d e un alimento que va subiendo 
d e p r e c i o , y ademas se procura reemplazarle 
c o n otras substancias alimenticias : d e modo 
que la codicia de unos reemplaza la prudencia 
que falta á o tros ; y f inalmente, cuando llegan 
á venderse los granos reservados, la oferta que 
.de e l los s e h a c e , modera en benefic io del con-
sumidor el precio general de este producto. 

E n cuanto al pretendido tributo que el n e -
gociante en granos i m p o n e al productor y al 
c o n s u m i d o r , es este un cargo que suele ha-
cerse con igual injusticia á cualquiera otra 
espec ie d e c o m e r c i o ; y ciertamente seria fun-
dado , si pudieran ponerse los productos en 
manos d e los consumidores sin ninguna anti-
c ipación de f o n d o s , s in a lmacenes , sin cui -
d a d o , sin combinaciones ni dificultades. Pero 
estas dificultades son efectivas , y nadie puedo 
vencerlas á ménos costa que el que lo tiene 
por oficio. Observe un legislador á los mer-
caderes grandes y pequeños , y los verá e n 
cont inuo movimiento , corriendo el pais para 

ver dónde pueden comprar barato , para a v e -
riguar dónde hace falta algún género , resta-
blec iendo con su concurrencia los precios e n 
los parages en que son demasiado bajos para 
la producción , y e n aquellos en que son de-
masiado altos para la comodidad del c o n s u -
midor. ¿ Y de quiéu pudiera esperarse esta 
útil actividad ? ¿ D e l cultivador , del c o n s u -
midor ó del gohicruo 1 

Ábranse comunicac iones fáciles , y sobre 
todo cauales de navegac ión , únicas -comuui-
caciones que pueden convenir á los géneros 
pesados y eudiurazosos; dese entera seguridad 
á l o s traficantes, y déjeseles el cuidado de lo 
demás. El los 110 liarán que sea copiosa una 
cosecha escasa ; pero repartirán s iempre lo 
que puede repartirse, del modo mas »avorable 
á las necesidades y á la producción. Sin duda 
dijo por*esto Smith, que despues d e la indus-
tria del cu l t ivador , ninguna e s mas favorable 
á la producción de granos que la d e los co* 
merciantcs d e este género.-

D e las falsas ideas que se han formado 
acerca de la producc ión y del comercio de 

.v íveres han nacido un tropel d e l e y e s , d e 
reglamentos , de ordenanzas ruinosas , c o n -
tradictorias , dadas e n todos los paises según 
lo exigian las necesidades momentáneas y s o -
licitadas frecuentemente por la gritería del 



pueb lo . E l desprecio y el peligro rpie c o ü 
este motivo recayeron sobre los especuladores 
en granos , han puesto mas de una vez este 
comercio en manos de los traficantes deínliina 
clase , tanto por sus sentimientos como por 
sus facultades, resultando d e aquí lo que su-
c e d e s iempre , e s to es , que se ha hecho el 
mismo tráfico, pero obscuramente y de un 
m o d o m u c h o mas gravoso , porque las gentes 
ó quienes s e abandonaba esta industria habian 
de tratar de indemnizarse d e los inconvenientes 
y riesgos que lleva consigo. 

Cuando se ha puesto tasa al precio de los 
grauos , e l e fecto de 'esta providencia ha sido 
que se oculten y desaparezcan. S e mandaba 
después á los arrendadores q u e lo s llevasen 
al mercado ; s e prohibía veuderlos en las casas, 
y todas estas violaciones de la propiedad, 
acompañadas , como se deja entender , de 
pesquisas inquisitoriales, de violencias é injus-
ticias , proporcionaban s i empre unos recursos 
miserables. E n materias d e administración, 
del mismo m o d o que e n las de m o r a l , no 
consiste la habilidad e n querer que se haga, 
sino en hacer que se quiera. Jamas se proveen 
de géneros los mercados por medio de gen-
darmas y esbirros ( i ) . 

(i) El ministro del Interior confiesa en un informe qiM 

E l gobierno que. quiere abastecer con sus 
compras , nunca consigue subvenir á las n e -
cesidad..s del pais , y ahuyenta las provisiones 
que hubiera proporcionado el l ibre comerc io . 
jNiuguu negociante está d i spuesto , c o m o el g o -
b i erno , á comerciar para perder. 

Durante la escasez* que b u h o en i-j^S e n 
varias provincias d e Franc ia , la municipalidad 
de Leon y algunas otras , con el objeto d e 
«»onderà las neces idades de sus administrados, 
comprabau trigo en las campiñas , y volvian á 
venderle con pérdida en la c iudad ; y obtu-
vieron al mismo t i e m p o , para pagar los gastos 
d e esta operac ion , un aumento en lo s derechos 
d e entrada que pagaban los géneros . Aumentò 
la escasez y debía suceder as i , pues sohre no 
ofrecerse á lo s tratantes mas q u e un mercado 
e n que se vendiau los géneros por m é u o s de 
su valor, s e les hacia pagar una multa cuando 
los llevaban á él ( i ) . 

hito en 1817 «pie nunca «tuvieron mas desprovisto» los mei-
cado* de Francia quo de$pu-s de un decreto de 4 de Mayo 
di- 1813 , ci cunl prohiliia que se hiciese vcnln alguna fuera 
d• ellos, So pudiendo In« eon«umidores hacer *uj piotise-
ne* en otra parte , acodi.in toilos á los mercados, y como 
te obligaln) j lo* arrendadores il vender por ménosdcl precio 
corriente, no haliía ninguno que 110 se cmp<iìnw en soste-
ner qnc no tenia granos que poner en venta, 

(1) En todos los lugares y en todos los tiempos se obset-



Cuanto mas necesario es un género , tanto 
m é n o s conv iene q u e su precio sea inferior á su 
tasa natural. Un encarec imiento accidental del 
trigo es sin duda una circunstancia s e n s i b l e , 
pero que depende de causas que ordinaria-
m e n t e uo p u e d e n alejarse con las fuerzas b u -
manas ( i ) : y n o es justó que el hombre añada 
otra desgracia á esta , hac iendo l eyes malas 
porque ha tenido una mala cosecha , ó un 
t iempo p o c o favorable para las labores del 
campo. 

van los m i s m o s efecto». C u a n d o e n el a ñ o de n u e s t r a 

e r a , hizo el E m p e r a d o r Juliano y e n d e r e n A n t i o q u i a á b a j o 

precio e u a t r o c i ' n t a » v e i n t e mil med idas (modi¡) de t r i g o 

que sacó de Caléis y de E g i p t o , cesa ron con m o t i v o de e s t a 

d i s t r ibuc ión l a s provis iones del c o m e r c i o , y a u m e n t ó l a 

escasez ( Vcase á Gibbon, cap. ). L o s p r inc ip ios de l a 

Economía po l í t i ca n o h a n var iado ni v a r i w ú u ; pero se i g -

a n r n n en una época , y se saben en o t ra . 

En la capi ta l d í l impe r io r o m a n o f a l l a b a n los v íveres 

s iempre que los P r í n c i p e s no b a c i a n e n ella d i s t r ibu í iones 

g ra tu i t a s á costa de l m u n d o e n t e r o ; y e s t a s d i s t r i b u c i o n e s 

gra tu i tas e ran la ve rdade ra causa de q u e f a l t a s e n los granos . 

( i ) L a guerra c o n t r i b u y e e f i cazmen te á causar el h a m b r e , 

porque pe r jud ica á la p r o d u c c i ó n , y disipa los producto«. 

Bien pudiera el h o m b r e a le ja r este azo te ; pero 110 podemos 

ÜM.ugcarnos de q u e la» guer ras sean m a s r a r a s h a s t a que 

l o s j jobernante» c o n o z c a n mejor sus verdaderos in tereses y 

lo» del publ ico , y has ta que los pueblos depongan la m e n -

t eca t ez de mi ra r como u n a h a z a ñ a e l exponerse á pel igros 

s i n necesidad. 

ÍÍO es mas feliz el gobierno e n el comerc io 
de importación que e u el comercio interior. 
A pesar de lo s enormes sacrificios hechos e n 
i 3 i 6 y 1817 por el gobierno y por el cuerpo 
municipal de París para abastecer esta capital 
con compras hechas en el extrangero, el c o n -
sumidor pagó el pan á un precio exorbitante , 
se l e engañó siempre e n el peso , se l e dió 
pan d e malísima calidad y por últ imo l legó á 
faltar (1) . 

¿Nada diré de las primas ó premios d e im-
portación , supuesto que la mejor de todas 
es el precio subido que se ofrece por el trigo 
y la harina en los paises donde escasean : y si 
esta prima de ÍÍOO , Ó 3 o o por c iento n o basta 
para excitar al transporte; no creo q u e ningún 
gobierno pueda ofrecer otras que sean capaces 
de estimular á los importadores. 

Estarían los pueblos ménos expuestos á la 

(1) Paso por a l t o l a s pa labrotas de !" Amor paternal, so-
licitud, beneficios del gobierno , etc., q u e jamas a ñ a d e n ' 

r o s a a lguna d los medios d e la admin i s t r ac ión n i al alivio 

de los pueblos. ¿ C ó m o se h a de dodnr de l.i solici tud de l 

g o b i e r n o , e s t ando m a s in t e re sado que nadie e n la durac ión 

de un o rden social cuyos p r inc ipa les f r u t o s son p i r a él ? 

Po r lo que hace á sus bene f i c io s , es m u y necio el q u e los 

p o n d e r a ; p o r q u e rea lmente ¿ c u á l e s f o n los beneficios q u e 

puede h a c e r l a a d m i n i s t r a c i ó n . sin q u e sea .« co i l a d r l a s 

adminis t rados?-



I 3 O R . coxo '« , ÍA P O L Ì T I C A , 

e s c a s e z , s i u s a s e n d e m a s v a r i e d a d e n s u s m a n -

j a r e s . C u a n d o u n s o l o p r o d u e l o f o r m a la p a r t e 

p r i n c i p a l d e l s u s t e n t o d e u n p u e b l o , e s e s t e 

i n f e l i z l u e g o q u e l l e g a á f a l t a r a q u e l p r o d u c t o . 

E s t o e s l o q u e s u c e d e s i e m p r e q u e e s c a s e a e l 

t r i g o e n F r a n c i a , _ ó e l a r r o z e n e l I n d o s t a n . 

P e r o c u a n d o e l p u e b l o s e s i r v e d e v a r i a s s u b s -

t a n c i a s p a r a a l i m e n t a r s e , c o m o la v a c a y e l 

c a r n e r o , l a s a v e s c a s e r a s , l a s l e g u m b r e s , r a i c e s , 

f r u í a s , p e s c a , s e g ú n l a s l o c a l i d a d e s , e s t á m a s 

s e g u r a s u s u b s i s t e n c i a , p o r q u e e s d i f í c i l q u e 

f a l t e n á u n m i s m o t i e m p o t o d o s e s t o s g é -

n e r o s ( i ) . 

S e r i a n m a s r a r a s l a s e s c a s e c e s , s i s e e x t e n -

d i e s e y p e r f e c c i o n a s e e l a r t e d e c o n s e r v a r 

(x) La r u t i n a , r u j a fuerza e* t an grande en las persona* 
de I m i t a d o tá len lo , que forman el m a j o r mim. r o , pr inci-
palmente en las eluSeS inferiore*, opone muchas dificultades 
á la introducción .1 • nuevo , a l imentos . Yo lie visto en cier-
ta* provincia* de Francia la repugnancia ina» decidida á 
comer la» puntas á la i t a l i ana , que son un alimento muy 
huei io , y ofrecen un medio excelente p . ra consertar las 
ha r inas ; y ;i no ser por las escaseces que buho duran te 
nuestros disturbios político», el cultivo y el uso de las pa-
tatas para a l imento del hombre no bàl t t ian penetrado toda-
vía en muchos distritos donde son a luna un gran rrcorso. 
P r e v a l e c í ¡un aun mas g< n c r a l m c n t e , si se cultivaran con 
tal cuidado que se ¡inpidic*.- su degeneración , para lo cual 
no habría cosa ma« acertada que renovar sus semillas c a 
t iempo oportuno. 

C A P I I ULO X V » . Ì J I 

s i n m u e l t o g a s t o l o s a l i m e n t o s q u e a b u n d a n 

e n c i e r t a s e s t a c i o n e s y e n c i e r t o s l u g a r e s , 

c o m o l o s p e c e s ; p u e s l o q u e s o b r a e n e s t a s 

o c a s i o n e s , s e r v i r í a e n o t r a s e n q u e L a c e f a l t a . 

U n a l i b e r t a d m u y g r a n d e e n l a s r e l a c i o n e s 

m a r í t i m a s d e l a s n a c i o n e s p r o p o r c i o n a r í a s i n 

m u c h o g a s t o á l a s q u e o c u p a n l a t i t u d e s t e m -

p l a d a s l o s f r u t o s q u e c o n c e d e l a n a t u r a l e z a 

c o n t a n t a p r o f u s i ó n á l a Z o n a t ó r r i d a ( i ) . Y o 

( i ) Vemos en Humboldt (Ensayo político sobre A 'ueua 
España, cup. I X ) que una misma extensión de terreno 
produce : 

E n b a n a n a s , un pego de ioG,ooo Kilogramos (o). 
Eu patatas a .$oo Kilógr. (6). 
E n trigo candea l 8oo Kil. (o). 

Dan pu<-« lo» bananas un producto t 33 veces mas 
considerable que el tr igo candea l , y vr;e» mas que lu» 
.pa ta t a s , exceptuando empero Ta parte Dcuota. 

En un férl i l de Méj ico , media hectárea (r/J cult ivada 
de bananas de hi especie mayor puede a l imentar mas de 
cincuenta individuo* , al paso quo en Europa «I mismo t. r -
re.no, suponiendo que produzca ocho |wir u n o , no da a n u a l -
mente mas de 5; l ¡ Kilogramos d - har ina de t r igo candeal , 
cant idad ¡usuficiriitr- pora mentcner dos personas I ' - r e s o 
nuda admira mas á un euiopeo rrcien llegarlo á la yona 
tórrida que la cortísima extensión de terrenos cultivados al 

{«) 3-JO,388 l ibras , 3 onzas , i adarme , a¡ granos. 
(6) 5 , a i 6 l i b . , 5 oriE., <• adorni., \ grano*. 

(c) i,-3>' IH... i 3 o n t , * > aH., i 3 gran. 
(«/) Fanega y cuarta de tierra. 



I 3 A E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

n o s é h a s t a q u é p u n t o s e r i a p o s i b l e c o n s e r v a r 

y t r a n s p o r t a r l a s b a n a u a s ; ¿ p e r o n o s e h a 

h a l l a d o e s t e m e d i o p a r a e l a z ú c a r q u e r e d u -

c i d o á d i f e r e n t e s f o r m a s p r e s e n t a u n a l i m e n t o 

a g r a d a b l e y s a n o , y s e p r o d u c e c o n t a l a b u n -

d a n c i a e n t o d a l a t i e r r a h a s t a e l g r a d o 3 8 d e 

l a t i t u d , q u e á n o s e r p o r n u e s t r a s m a l a s l e y e s 

p o d r í a m o s t e n e r l e c o m u n m e n t e , á p e s a r d e 

l o s g a s t o s d e l c o m e r c i o , m u c h o m a s b a r a t o 

q u e l a c a r n e , y a l m i s m o p r e c i o q u e m u c h a s 

d e n u e s t r a s f r u t a s y l e g u m b r e s ( i ) ? 

V o l v i e n d o a l c o m e r c i o d e g r a n o s , n o q u i -

s i e r a y o q u e f u n d á n d o s e e n l o q u e h e d i c h o 

a c e r c a d e l a s v e n t a j a s d é l a l i b e r t a d , s e i n t e n -

t a s e a p l i c a r l a s i n m e d i d a á t o d o s l o s c a s o s . 

. N a d a e s m a s p e l i g r o s o q u e u n s i s t e m a a b s o -

l u t o , s o s t e n i d o c o n d e m a s i a d a r i g i d e z , s o b r e 

t o d o c u a u d o s e t r a t a d e a p l i c a r l e á l a s n e c e s i -

rededor de una c a b a n a que e n c i m a una fami l ia n u m e r o s a 

«le indígenas . 

( i ) E l mismo a u t o r n o s d ice q u e en s a n t o D o m i n g o se va-

lúa el producto de ntt pedazo d e t ie r ra que tenga 3, . jo3 

mesa* c u a d r a d a s , «» .'1,000 l ib ras de a z ú c a r ¡ y tjiie todo ct 

q u e >!• rol ladme en F i a n c i a , e n tiempo» r e g u l a r e s , yniiidc!» 

< n a o mil lones de K i l o g r a m o s , pudiera produci rse c u un 

i i r d e si, i r l e g u a s c u a d r a d a s . ¡ Q u é inmensa can t i d ad 

de género« equinoccia les uo se [ todrian s a c a r , p roced iendo 

c o n i n t e l i g e n c i a , de las c o i l a s de A l u c a , IJIIC l a u cerca 

« l a t í de n o s o t r o s ' 

cAPÍTi'i.o xv i i . ' 3 3 

( t a j e s y á l o s e r r o r e s d e l h o m b r e . L o m e j o r e s 

d i r i g i r s e s i e m p r e á l o s p r i n c i p i o s q u e e s t á n r e -

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

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

y p o r l o m i s m o d e u n m o d o m a s i n f a l i b l e . 

C u a n d o e l p r e c i o d e l o s g r a n o s l l e g a á e x c e d e r 

d e c i e r t a t a s a l i j a d a d e a n t e m a n o , h a p r o d u -

c i d o b u e n o s e f e c t o s e l p r o h i b i r s u e x p o r t a c i ó n , 

ó á l o m e n o s e l s u j e t a r l a á u n d e r e c h o a l g o 

s u b i d o : p o r q u e v a l e m a s q u e l o s q u e e s t á n d e -

t e r m i n a d o s á h a c e r e l c o n t r a b a n d o , p a g u e n l a 

prima d e s e g u r i d a d a l e s t a d o q u e á l o s a s e g u -

r a d o r e s . 

H a s t a a h o r a s e h a c o n s i d e r a d o , e n e s t e p á r -

rafo , l a e x c e s i v a c a r e s t í a d e l o s g r a n o s c o m o 

e l ú n i c o i n c o n v e n i e n t e q u e d e l i i a t e m e r s e ; 

p e r o e n 1 8 1 0 t e m i ó l a I n g l a t e r r a q u e b a j a s e 

d e m a s i a d o s u p r e c i o á c a u s a d e l a i n t r o d u c -

c i ó n d e l o s g r a n o s e x t r a n j e r o s . L a p r o d u c c i ó n 

d e g r a n o s , c o m o c u a l q u i e r a o t r a , e s m a s d i s -

p e n d i o s a e n t r e l o s i n g l e s e s q u e e n l o s p u e b l o s 

v e c i n o s , p o r m u c h a s r a z o n e s q u e e s i n ú t i l 

e x a m i n a r a q u í , y p r i n c i p a l m e n t e p o r l a e n o r -

m i d a d d e l o s i m p u e s t o s , l ' o r | | e d i o d e l c o m e r -

c i o p o d i a n v e n d e r s e c u I n g l a t e r r a l o s g r a n o s 

e x t r a u g e r e s p o r l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l 

p r e c i o á q u e v e n í a n á s a l i r a l c u l t i v a d o r p r o -

d u c t o r . ¿ C o n v e n d r í a d e j , a r l i b r e l a ¡ r o p e r u -
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c i o n ; y e x p o n i e n d o a l c u l t i v a d o r á q n e p e r -

d i e s e p o r s o s t e n e r l a c o n c u r r e n c i a d e l o s i m -

p o r t a d o ' e s d e t r i g o , i m p o s i b i l i t a ! l e p a r a p a g a r 

e l a r r e n d a m i e n t o i l o s i m p u e s t o s , y p o n e r l a 

I n g l a t e r r a , p o r l o t o c a n t e i s u s u s t e n t o , á d i s -

c r e c i ó n d e l o s e x t r a n g í T O s , y q u i z á d e s u s 

e n e m i g o s ? 6 p r o h i b i e n d o i o s g r a n o s e x t r a n g e -

r o s ¿ s e h a b í a d e d a r u n a prima á l o s a r r e n -

d a d o r e s á e x p e n s a s d e l o s c o n s u m i d o r e s , a u -

m e n t a r c o n r e s p e c t o a l o b r e r o l a d i f i c u l t a d d e 

s u b s i s t i r , y c o n e l p r e c i o s u b i d o d e l o s g é n e r o s 

d e p r i m e r a n e c e s i d a d , e n c a r e c e r t a m b i é n t o d o s 

l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s d e I n g l a t e r r a , 

V q u i t a r l e s l a p o s i b i l i d a d d e s o s t e n e r l a c o n -

c u r r e n c i a c o n l o s d e l e x t r a n g e r o ? 

- K s t a c u e s t i ó n l ia d a d o l u g a r á g r a n d e s c o n -

t i e n d a s , a s i e n l a s a s a m b l e a s d e l i b e r a n t e s , 

c o m o e n v a r i o s i m p r e s o s : y e s t a s c o n t i e n d a s 

e n q u e t e n i a n i ' a z o u l o s d o s p a r t i d o s o p u e s t o s , 

p r u e b a n , e n t r e p a r é n t e s i s , q u e e l v i c i o p r i n -

c i p a l e s t a b a f u e r a d e la c u e s t i ó n : q u i e r o d e c i r , 

e n e l i n f l u j o e x c e s i v o q u e p r e t e n d e t e n e r l a 

I n g l a t e r r a e n l a p o l í t i c a d e l g l o b o , y < | u e l a 

o b l i g a á h a c e r e s f u e r z o s d e s p r o p o r c i o n a d o s á 

l a e x t e n s i ó n ib- * u t e r r i t o r i o . 

C o m o q u i e r a q u e s e a , e s t a s d i s c u s i o n e s s o s -

t e n i d a s p o r u n a y o t r a p a i t e c o n g r a n d e s c o -

n o c i m i e n t o s y m u c h a c a p a c i d a d , l i a n c o u t r i -

b u i d o á p o n e r m a s e n c l a r o l o s e f e c t o s d e l a 

i n t e r v e n c i ó n d e l g o b i e r n o e n l a s p r o v i s i o n e s , 

y h a n s i d o q u i z á f a v o r a b l e s a l s i s t e m a d e l i -

b e r t a d . 

E n e f e c t o ¿ c u a l e s l a r e f l e x i ó n m a s p o d e r o s a 

q u e I n i c i a n l o s p a r t i d a r i o s d e l a p r o h i b i c i ó n d e 

l o s g r a n o s e x t r a n j e r o s ? 

Q u e e r a n e c e s a r i o f o m e n t a r e l c u l t i v o d e l 

p a i s , a u n c u a n d o f u e s e á e x p e n s a s d e l o s c o n -

s u m i d o r e s , p a r a q u e n o p u d i e s e s e r h a m b r e a d o 

p o r l o s e x t r a n g e r o » : y s e s e ñ a l a b a n d o s c a s o s 

e n q u e e r a p r i n c i p a l m e n t e d e t e m e r e s t e 

r i e s g o : p r i m e r o , e l d e u n a g u e r r a e n q u e u n a 

p o t c u c i a p r e p o n d e r a n t e p u d i e s e i m p e d i r la i m -

p o r t a c i ó n c u a n d o e s t a f u e s e n e c e s a r i a ; y s e -

g u n d o , a q u e l c u q u e s e e x p e r i m e n t a s e e s c a s e z 

a u n e n l o s p a í s e s d e m u c h o l r i g o _ y r e t u v i e s e ! 

e s t o s s u s p r o p i a s c o s e c h a s p a r » s u s u b s i s t e n -

c i a ( l ) . 

R e s p o n d í a s e á e s t o q u e l l e g a n d o á s e r l a 

I n g l a t e r r a u n p a i s q u e i m p o r t a s e g r a n o s c o n 

r e g u l a r i d a d y c o n s t a n c i a , s e a c o s t u m b r a r í a n 

o í r o s m u c h o s p a i s e s á v e n d é r s e l e : I n c u a l fiivo-

r c c c r i a y e x t e n d e r í a e l c u l t i v o d e l H i g o c a n d e a l 

e n c i e r t o s p a r a g i s d e P o l o n i a , d e E s p a ñ a , d e 

( i ) Mallín)« ¡ / / » lujuirr i » ' » n o " » ' ¡md p r f p * " 
afrent,negnwdi o / a » » f ¡ r t i o n , « K . , o » . / i r c i É » r o n » . 



B e r b e r í a , ó d e l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l : q u e 

e n t o n c e s e s t o s p a í s e s n o p o d r í a n m e n o s d e 

v e n d e r , a s i c o m o l a I n g l a t e r r a n o p o d r í a m e n o s 

d e c o m p r a r ; q u e Boruiparte m i s m o , e l m a s 

f u r i o s o e n e m i g o d e e s t a n a c i ó n , l e h a h i a e n -

v i a d o t r i g o , d u r a n t e l a m a y o r f u e r z a d e l a s 

h o s t i l i d a d e s , p a r a r e c i b i r d e e l l a d i n e r o ; q u e 

j a m a s f a l t a l a c o s c c h a á u n m i s m o t i e m p o e n 

m u c h o s p a í s e s q u e e s t á n á l a r g a s d i s t a n c i a s ; y 

q u e u u g r a n c o m e r c i o d e g r a n o s , b i e n e s t a -

b l e c i d o , o b l i g a á h a c e r p r o v i s i o n e s d e a n t e -

m a n o , y á f o r m a r d e p ó s i t o s c o n s i d e r a b l e s q u e 

a l e j a r í a n , m a s q u e n i n g u n a o t r a c a u s a , l a p o -

s i b i l i d a d d e l a e s c a s e z , d e m o d o q u e s e p u e d e 

a f i r m a r c o n b u e n a s r a z o n e s , y p o r l a e x p e -

riencia d e H o l a n d a y d e a l g u n o s o t r o s e s t a d o s , 

q u e a q u e l l o s e n q u e n o s e c o g e t r i g o s o n p r e -

c i s a m e n t e l o s q u e n u n c a e s t á n e x p u e s t o s á e s -

c a s e c e s , n i a u n á c a r e s t í a s m u y c o n s i d e r a -

b l e s ( i ) . . 

S i n e m b a r g o , e s p r e c i s o c o n f e s a r q u e h a y 

g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s e n a r r u i n a r e l c u l t i v o d e 

l o s c e r e a l e s a u n e n l o s p a í s e s e n q u e s o n f á c i l e s 

l a s p r o v i s i o n e s p o r m e d i o d e l c o m e r c i o . E l 

a l i m e n t o e s l a p r i m e r a n e c e s i d a d d e l o s p u e -

(") R i c a r d o : An Estay on iheinjluenceqfthc {ow price 
t'J'com , etc. 

C A P Í T U L O X V I I I . 

h l o s , y n o e s p r u d e n c i a r e d u c i r s e á t r a e r l e d e 

p a r a g e s d e m a s i a d o d i s t a n t e s . C o n v e n g o e n q u e 

s o n i n c ó m o d a s l a s l e y e s q u e p r o h i b e n l a e n -

t r a d a d e g r a n o s p a r a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e l 

a r r e n d a d o r á e x p e n s a s d e l o s f a b r i c a n t e s ; p e r o 

l o s i m p u e s t o s e x c e s i v o s , l o s e m p r é s t i t o s , u n a 

d i p l o m a c i a , u n a c o r t e , y e g é r c i t o s r u i n o s o s 

s o n t a m b i é n . c i r c u n s t a n c i a s i n c ó m o d a s , y m a s 

g r a v o s a s a l c u l t i v a d o r q u e a l f a b r i c a n t e . E s n e -

c e s a r i o r e s t a b l e c e r p o r m e d i o d e u n a b u s o e l 

e q u i l i b r i o n a t u r a l d e s t r u i d o p o r o t r o s a b u s o s ; 

d e l o c o n t r a r i o t o d o s l o s l a b r a d o r e s s e c o n -

v e r t i r í a n e n a r t e s a n o s , y l l e g a r í a á s e r d e m a -

s i a d o p r e c a r i a l a e x i s t e n c i a d e l c u e r p o s o c i a l . 

C A P I T U L O X V I I I . 

Si el gobierno aumenta la riqueza nacio-
nal, haciéndose él mismo productor, 

I J NA e m p r e s a i n d u s t r i a l , c u a l q u i e r a q u e s e a , 

c a u s a p é r d i d a s , c u a n d o l o s v a l o r e s c o n s u m i -

d o s e n l a p r o d u c c i ó n e x c e d e n a l v a l o r d e l o s 

p r o d u c t o s ( i ) . E s t a s p é r d i d a s , y a l a s s u f r a n 

( i ) ?ío ÍP debe perder de vista qoe el consumo del valor 

¿E los servicios p roduc t ivos , que se hace e n la producción , 



B e r b e r í a , ó d e l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l : q u e 

e n t o n c e s e s t o s p a í s e s n o p o d r í a n m é n o s d e 

v e n d e r , a s i c o m o l a I n g l a t e r r a n o p o d r í a m é n o s 

d e c o m p r a r ; q u e Boruiparte m i s m o , e l m a s 

f u r i o s o e n e m i g o d e e s t a n a c i ó n , l e b a h í a e u -

v i a d o t r i g o , d u r a n t e l a m a y o r f u e r z a d e l a s 

h o s t i l i d a d e s , p a r a r e c i b i r d e e l l a d i n e r o ; q u e 

j a m a s f a l t a l a c o s e c h a á u n m i s m o t i e m p o e n 

m u c h o s p a í s e s q u e e s t á n á l a r g a s d i s t a n c i a s ; y 

q u e u u g r a n c o m e r c i o d e g r a n o s , b i e n e s t a -

b l e c i d o , o b l i g a á h a c e r p r o v i s i o n e s d e a n t e -

m a n o , y á f o r m a r d e p ó s i t o s c o n s i d e r a b l e s q u e 

a l e j a r í a n , m a s q u e n i n g u n a o t r a c a u s a , l a p o -

s i b i l i d a d d e l a e s c a s e z , d e m o d o q u e s e p u e d e 

a f i r m a r c o n b u e n a s r a z o n e s , y p o r l a e x p e -

riencia d e H o l a n d a y d e a l g u n o s o t r o s e s t a d o s , 

q u e a q u e l l o s e n q u e n o s e c o g e t r i g o s o n p r e -

c i s a m e n t e l o s q u e n u n c a e s t á n e x p u e s t o s á e s -

c a s e c e s , n i a u n á c a r e s t í a s m u y c o n s i d e r a -

b l e s ( t ) . -

S i n e m b a r g o , e s p r e c i s o c o n f e s a r q u e h a y 

g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s e n a r r u i n a r e l c u l t i v o d e 

l o s c e r e a l e s a u n e n l o s p a í s e s e n q u e s o n f á c i l e s 

l a s p r o v i s i o n e s p o r m e d i o d e l c o m e r c i o . E l 

a l i m e n t o e s l a p r i m e r a n e c e s i d a d d e l o s p u e -

(") R i c a r d o : An Essay on ihe ¡njluence (tf\ ihc {o*príc* 
t'J'com , etc. 

C A P Í T U L O X V I I I . 

h l o s , y n o e s p r u d e n c i a r e d u c i r s e á t r a e r l e d e 

p a r a g e s d e m a s i a d o d i s t a n t e s . C o n v e n g o e n q u e 

s o n i n c ó m o d a s l a s l e y e s q u e p r o h i b e n l a e n -

t r a d a d e g r a n o s p a r a p r o t e g e r l o s i n t e r e s e s d e l 

a r r e n d a d o r á e x p e n s a s d e l o s f a b r i c a n t e s ; p e r o 

l o s i m p u e s t o s e x c e s i v o s , l o s e m p r é s t i t o s , u n a 

d i p l o m a c i a , u n a c o r t e , y e g é r c i t o s r u i n o s o s 

s o n t a m b i é n . c i r c u n s t a n c i a s i n c ó m o d a s , y m a s 

g r a v o s a s a l c u l t i v a d o r q u e a l f a b r i c a n t e . E s n e -

c e s a r i o r e s t a b l e c e r p o r m e d i o d e u n a b u s o e l 

e q u i l i b r i o n a t u r a l d e s t r u i d o p o r o t r o s a b u s o s ; 

d e l o c o n t r a r i o t o d o s l o s l a b r a d o r e s s e c o n -

v e r t i r í a n e n a r t e s a n o s , y l l e g a r í a á s e r d e m a -

s i a d o p r e c a r i a l a e x i s t e n c i a d e l c u e r p o s o c i a l . 

C A P I T U L O X V I I I . 

Si el gobierno aumenta la riqueza nacio-
nal, haciéndose él mismo productor, 

I J NA e m p r e s a i n d u s t r i a l , c u a l q u i e r a q u e s e a , 

c a u s a p é r d i d a s , c u a n d o l o s v a l o r e s c o n s u m i -

d o s e n l a p r o d u c c i ó n e x c e d e n a l v a l o r d e l o s 

p r o d u c t o s ( i ) . E s t a s p é r d i d a s , y a l a s s u f r a n 

( i ) ?ío se delie perder de vista que el consumo del valor 

de los servicios p roduc t ivos , «pe se hace e n la p r o d u c c i ó n , 



los particulares ó el g o b i e r n o , s o n reales y 
e lect ivas para la n a c i ó n ; son un valor q u e hay 
i le m e n o s en e l pais. 

E u vano se pretender ía q u e mientras p ierde 
el g o b i e r n o , ganan los a g e n t e s , los h o m b r e s 
industr iosos y los obreros que e m p l e a . Si la 
e m p r e s a n o s e so s t i ene p o r sí m i s m a , n o paga 
s u cos te : las s u m a s q u e p r o d u c e n o igualan á 
las q u e s e invierten en e l l a ; y pagan la d i fe -
rencia los q u e suministran para los gastos de 
los g o b i e r n o s , e s to e s , los contr ibuyentes ( i ) . 

L a fábrica de tapices d e los G o b e l i n o s , s o s -
tenida p e r e l g o b i e r n o .de F r a n c i a , c o n s u m e 
lana» , sedas y t i m e s , c o m o también la renta 
de'i local y la m a n u t e n c i ó n d e los obreros : 
cosas q u e deber ían ser reembolsadas con sus 
p r o d u c t o s , y q u e catan m u y lejos de ser lo . 
Así p u e s , e n ve/, d e ser aquella fabrica u n ma-
nantial de r i q u e z a s , 110 digo para el g o b i e r n o , 

es uu consumo Ion real como el que «e hace «le las primera» 
materias. En el numero de los servicios productivos se com-
pri-hrn'lcn lo* de los capitales, igualmente que los de la 
industria. 

(t j Si el gobierno dedica á e*ta* empresa* rentas propias , 
corno el producto de lo* bienes nacionales ni es menos 
efectiva la pérdida, ni deja de recaer »obre lo» pueblo»; 
poique si no se dedicase á este uso una parte del producto 
de los bienes nacionales, otro tanto ménos habría que exi-
gir á los conttibuycntc*. 

e l cual sabe m u y b ien q u e p ierde en ella , s ino 
para la nac ión e n t e r a , es para esta una causa 
s i empre subsistente de p é r d i d a , supues to q u e 
pierde anualmente t o d o el valor e n q u e los 
c o n s u m o s de la f á b r i c a , inc lusos los s u e l d o s , 
q u e son también un verdadero c o n s u m o , e x c e -
d e n á sus p r o d u c t o s . L o m i s m o s e p u e d e d e -
c ir de la fábrica de China d e S e v r c s , y creo 
q u e d e todas las que corren por cuenta de los 
gobiernos ( r ) . s 

S e asegura q u e e s necesar io este sacrificio*, 
p o r q u e suministra al g o b i e r n o un m e d i o d e 
hacer regalos y d e adornar sus palac ios . N o es 
este e l lugar oportuno para examinar hasta q u é 
p u n t o está mejor gobernada una nac ión c u a n d o 
h a c e regalos y c u a n d o adorna sus palac ios . 
P a s e , pues q u e asi s e q u i e r e , q u e sean n e c e -
sarios es tos regalos y adornos ; pero cu tal caso 
u o conv iene q u e una nación añada á los sacri-

ci) Lo mismo sucede con las empresas comerciales dirigi-
do* por el gobierno. En la escasez que se experimentó en 
>8i6 y IS"7T '"I gobierno france* hi*o compra» de granos 
en el extranjero : subió el Irigo .i un precio excesivo en ío 
iuterior; y aunque el gobierno le vendió òlgo mas barato 
que al precio corriente, todavía costaba demasiado c*ro. 
Los particulares hubieran logrado ganancia* considerable« 
en esta ocasión, y el gobierno perdió ai millones de fran-
cos. Informe presentado al Rey en a4 de Diciembre 

de 1818. 



ficios que exige su magnif icencia y l iberal idad, 
las pérdidas que ocasiona e l uso nial combi-
nado de sus medios . Mas úlil le será comprar 
buenamente lo que juzgue que debe d;ir : con 
lo q u e , sacrificando ménos d inero , es proba-
ble q u e logre productos igualmente prec iosos , 
porque los particulares fabrican á ménos costa 
q u e el gobierno. 

L o s esfuerzos del Estado para crear pro-
ductos , t ienen otro inconven iente , que es el 
d e perjudicar á la industria de los particulares T 

n o d e aquel los q u e tratan con é l , y toman sus 
medidas para n o perder nada , sino de los que 
son compet idores suyos. E l estado es un agri-
cultor , un cul t ivador, un negociante que tiene 
demasiado dinero á su dispos ic ión, y cuida 
m u y p o c o de sus propios intereses . P u e d e c o n -
sentir e n vender un producto por ménos de lo 
que cuesta : p u e d e también consumir , p r o -
ducir y acopiar e n p o c o t iempo tal cantidad 
d e productos que se desordene v io lentamente 
la proporcion natural d e los precios d e las 
c o s a s ; y toda mutación repentina de precios 
es funesta. El productor funda sus cálculos e n 
el valor presumible d e lo s productos luego que 
es tén acabados, y nada le desanima tanto c o m o 
una variación que deja burlados todos los cál-
culos . Las pérdidas que experimente serán tan 

p o c o merecidas como las ganancias extraordi-
narias que puedau resultarle de semejantes va -
riaciones. Si tiene ganancias, serán estas un 
uuexo gravánicn para los consumidores . 

N o ignoro que hay empresas q u e no puede 
ménos de. administrar el gobierno por sí mismo, 
pues no puede liar á lo s particulares el c u i -
dado de construir sus nav ios , ni quizá el d e 
fabricar la pólvora , siu embargo de que e n 
Francia s e hacen los cañones , los f u s i l e s , los 
carros y cajones por empresarios particulares, 
sin que pruebe mal este m é t o d o , que acaso 
podría hacerse mas ex teus ivo , supuesto que e l 
gobierno no p u e d e obrar por sí s o l o , sino que 
necesita valerse de personas intermedias , las 
cuales t ienen otros intereses q u e les llaman 
mas la atención. Si por una consecuenc ia d e 
su pos ic iou poco favorable, es casi s iempre 
engañado e n las contratas que l i a c e , no debe 
multiplicar las ocas iones de s e r l o , hac iéndose 
empresar io , esto e s , abrazando una profesíon 
que multiplica infinito las ocas iones de c o n -
tratar con los particulares. 

Si el gobierno es mal productor por s í 
mismo , p u e d e á lo ménos favorecer eficaz-
mente la producción de los particulares por 
medio de establecimientos públ icos bien idea-
dos , egccutados y conservados , y parliculár-
jneme con los caminos , canales y puertos, 



L o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n f a v o r e c e n la 
p r o d u c c i ó n p r e c i s a m e n t e del mis ino m o d o 
q u e las máquinas q u e mul t ip l i can los p r o d u c -
i o s d e ntíestras fábricas v abrevian su p r o -
ducción,- p o r q u e p r o p o r c i o n a n el m i s m o pro-
d u c t o á m é n o s c o s t a , lo q u e equ iva le e x a c -
tamente á un p r o d u c t o m a y o r o b t e n i d o c o n 
e l m i s m o gasto . A p l i c a d o este c á l c u l o á la 
inmensa cantidad d e mercanc ías , q u e c u b r e n 
lo s c a m i n o s d e un i m p e r i o p o p u l o s o y »'«eo , 
d e s d e las h g u r n b r e s q u e s e l levan al m e r c a d o 
hasta l o s p r o d u c t o s d e tocios l o s p u n t o s d e l 
£ l o h o , q u e d e s e m b a r c a n d o e n lo s p u e r t o s s e 
d i f u n d e n d.-apues por la super f i c i e d e un c o n -
t inente ; e s t e c á l c u l o , d igo , si pudiera e g e -
eurarse , d - r i a p o r r e s o l l i d o una e c o n o m í a 
cas i i n a p r e c i a b l e e n lo s gastos d e p r o d u c c i ó n . 
L a faci l idad d e las c o m u n i c a c i o n e s equ iva le <£ 
la riqueza natural y gratuita q u e s e llalla e n 
un p r o d u c t o , c u a n d o esta facil idad recae sobre 
lo s q u e habrían d e r e n u n c i a r s e e n t e r a m e n t e 
6 p e r d e r s e , si no fuera p o r el la . S u p o n g a m o s 
q u e h a y m e d i o s d e transportar d e s d e e l m o n t e 
hasta la llanura a l g u n o s á r b o l e s m u y h e r m o s o s 
q u e s e p ierden e n c i e n o s parages e scarpados 
d e lo s A l p e s y P i r i n e o s : d e s d e es te m o m e n t o 
s e a d q u i e r e la ut i l idad total d e las maderas 
q u e ahora s e p u d r e n en el lugar c u q u e c a e n . 

v resulta un a u m e n t o d e renta para e l propie?-
tario del t erreno y para el c o n s u m i d o r d e s u 
m a d e r a . , 

Las a c a d e m i a s , las b i b l i o t e c a s , las e s c u e l a s 
p ú b l i c a s , los m u s e o s , f u n d a d o s por g o b i e r n o s 
i lustrados , c o n t r i b u y e n í\ la p r o d u c c i ó n de las 
riquezas, d e s c u b r i e n d o n u e v a s v e r d a d e s , p r o -
pagando las q u e ya s e c o n o c e n , y d i r i g i e n d o 
d e e s t e m o d o á l o s q n e fra ien d e e m p r e n d e r 
obras de industria , e n las a p l i c a c i o n e s q u e 
p u e d e n hacerse d e lo s c o n o c i m i e n t o s del h o m -
bre ík sus n e c e s i d a d e s ( 1 ) . L o m i s m o se p u e d e 
d e c i r d e l o s v iages q u e s e e m p r e n d e n á e x -
pensas del p ú b l i c o , c u y o s resu l tados son tanto 
m a s bri l lantes c u a n t o e n n u e s t r o s dias son por 
lo c o m ú n h o m b r e s d e un mér i to m u y di?t iu-
guidó los q u e s o d e d i c a n á esta c lase d e inves -
t igac iones . 

N ó t e s é q n e n o s e d e b e n c o n d e n a r lo s s a c r i -
f ic ios q u e se h a c e n para e x t e n d e r l o s l ímites d e 
l o s c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s , ó s o l o para i o n -
servar su d e p ó s i t o , a u n c u a n d o se refieran 5 
a q u e l l o s cuya ut i l idad inmedia ta uo s e d e s -
c u b r e . T o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s h u m a n o s <• tan 
e n l a z a d o s ; y e s n e c e s a r i o q u e uua c iencia p u -

( 0 Waa« <1 cap. VT.dtf las operaciones comunes á las 
ir es industrias'. 



lamente especulativa haga progresos , para «pie 
otra que ha dado motivo á las mas f e l i c e s apli-
caciones los llaga igualmente . Por Otra p a r l e , 
e s imposible preveer basta qué punto p u e d e 
llegar á ser útil un f e n ó m e n o que p a r e c e o b -
jeto de mera curiosidad. Cuando el ho landés 
Orto Guerícke sacó las primeras chispas e l é c -
tricas ¿se hubiera podido sospechar q u e abri-
rían e l camino á Franklin para dirigir e l rayo 
y preservar de él nuestros edi f ic ios , empresa 
que parecía tan superior á los e s fuerzos del 
poder h u m a n o ? 

Pero entre todos lo s medios que t i e n e n los 
gobiernos para favorecer la producc ión , el 
mas eficaz es el de cuidar de la seguridad d e 
las personas y de las prop iedades , sobre todo 
cuando las de í ieudcn auu de los tiros del poder 
arbitrario ( i ) . L o s benef ic ios que con esta sola 
protección rec ibe la prosperidad general e x -

( i ) E x a m i n a n d o Smi/h l a s ve rdade ras causas d e la p ro s -

per idad de la G r a u B r e t a ñ a da el p r imer lugar i « la p r o n t a 

é imparc ia l admin i s t r ac ión de j u s t i c i a , la cua l h a c e que lo» 

derechos del ú l t imo c i u d a d a n o sean respetados p o r el mas 

poderoso , y a s e g u r a n d o á c«yla n n o el f r u t o d e su t r a b a j o , 

f o m e n t a del modo m a s e fec t ivo toda c»|»ecie de i ndus t r i a 

Riqueza ele las naciones, lil>. I V , cap. V I L — Poivre, q u e 

babia v ia jado t a n t o , o * gura que n u n c a vió que p rosperasen 

ve rdaderamente o t ros pa in ' s s ino aquellos e n q u e iban á la 

p a r la l i b e r t a d de la i ndus t r i a y la seguridad. 

c e d e n á los males que le han h e c h o todas las 
trabas inventadas hasta ahora. Las trabas c o m -
primen el vne lo de la p r o d u c c i ó n ; pero la 
falta de seguridad la suprime* enteramente. 

Basta , para convencerse d e e l l o , comparar 
lo s estados sujetos á la dominación otomana con 
los de nuestra Europa occidental . Mírese casi 
toda el Afr ica , la Arabia, la l 'ers ia , esa Asia 
m e n o r , cubierta en otros t iempos d e c iudades 
tan f lorec ientes , de las cua le s , según la expre-
sión de Montesquieu y solo quedan vestigios en 
Estrabón. Allí roban los salteadores v los Bajas : 
de allí hau huido la riqueza y la poblac ion; y 
los p o c o s hombres que quedau están destituidos 
d e todo. Al contrario, fíjese la vista cu E u r o p a , , 
y s e advertirá que aunque está muy léjos de ser 
tan floreciente como llegará á serlo , prosperan 
e n ella casi todos los estados á pesar d e que 
gimen bajo uu tropel d e reglamentos é impues-
tos , debiéndose únicamente esta ventaja á que 
sus habitantes viven por lo común libres de los 
ultragcs personales y de los despojos arbitrarios. 

M e he olvidado de hablar de otro medio por 
el cual p u e d e un gobierno contribuir á au-
mentar momentáneamente las riquezas de su 
pais , y consiste en despojar á las demás na-
c i o n e s de sus propiedades m u e b l e s , ^ara l l e -
varles á la s u y a , como también e u imponerles 
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enormes tributos para despojarlas de- los bienes 
que están.todavía por nacer , que es lo que h i -
c ieron los Romanos en los últimos t iempos do 
la república y durante el mando de los primeros 
Emperadores . Es te sistema es análogo al que 
sigilen las gentes que abusan d e su poder y 
maña para enriquecerse. Estos tales uo pro-
d u c e n , s ino que roban los productos de lo? 
demás . 

Hago mención d e este medio d e acrecentar 
las riquezas d e una i lación, poV abrazarlos to-
d o s , pero sin pretender que sea el mas honroso 
ni aun el mas seguro. S i los Romanos hubieran 
seguido coti la misma perseverancia otro sistema; 
si hubiesen tratado de difundir la civilización 
entre lo s bárbaros y d e establecer c o u ellos r c -
lac iones de q u e hubieran resultado necesidades 
rec iprocas , es probable que subsistiría aun c | 
p o d e r romano. 

C A P I T U L O X I X . 

Ve lis Colonias y de sus productos. 

L A S e f l io ni as son unos establecimientos for-r 

mudos en paises lejauos por u^a uaclon mas au-

ligua á que se da el nonü>re de meü-ópoli. 
Cuando esta nación quiere ex tender sus rela-
c iones e n uu país populoso ya civil izado, y cuya 
conquista ofr ecc graudcs dificultades, se limita 
á establecer en él una factoría ó un lugar d e 
contratación, donde trafican sus factores c o n -
forme á las leyes del p a i s , c o m o lo han egecu-
tado los Europeos en el Japón y e n la China. 
Cuando las colonias sacuden la autoridad del 
gobierno de la m e t r ó p o l i , dejan de llamarse 
c o l o n i a s , y se hacen estados independientes . 

Una nación funda ordinariamente colonias 
cuando su poblacion numerosa se halla dema-
siado reducida y estrecha en su antiguo terri-
torio , y cuando la persecución obliga á salir d e 
é l ¿i ciertas clases de habitantes. Parece q u e 
fuéron estas las únicas causas que inoviéron á 
lo s pueblos antiguos á fundar colonias ; pero los 
modernos han tenido ademas otros motivos para 
establecerlas. El arle de la navegación, p e r f e c -
c ionado por e l los , les ha enseñado nuevos rum-
b o s , y descubierto paises desconocidos : han 
pasado á otro emisferio , y á climas habitados 
por gentes bárbaras é insociables , no para 
fijarse en ellos y destinarlos por morada á s u 
posteridad, sino para rccogVr sus géneros pre-
c i o s o s , y llevar á su patria los f ru to^de uua 
producción precipitada y considerable. 



Conviene observar estos diversos m o t i v o s , 
porque de ellos nacen dos s i s temas co lonia les 
muy diferentes en sus' e f ec tos . Pudiera l lamarse 
el primero Sistema colonial de los antiguos , y 
el segundo Sistema colonial de los moderno*, 
aunque cutre estos ú l t imos haya habido c o l -
mas fundadas por los m i s m o s principios q u e las 
de los antiguos, e spec ia lmente en la Amér ica 
septentrional. 

L a producción en las co lonias formadas según 
el sistema de lo s antiguos no e s muv grande al 
principio: pero se aumenta con rapidez. N o t e 
elige comunmente por patria adoptiva s ino 
aquella cuyo terreno e s fért i l , el clima favo-
rable ó la situación conveniente para e l c o -
merc io ; prefiriéndose por punto general los 
paises del t o d o n u e v o s , ya sea que estuviesen 
antes enteramente inhabitados , ó que so lo tu-
viesen por habitantes algunas tribus groseras, 
y d e consiguiente p o c o numerosas é incapaces 
de agotar las facultades productivas del terreno. 

Las familias educadas e n un pais c iv i l izado, 
que van á establecerse e n otro nuevo , l levan á 
él los conocimientos teór icos y práct icos , que 
son uno de los principales e lementos de la in -
dustria ; llevan e l hábito del trabajo, por c u y o 
m e d i o se ponen en egercicio estas facul tades , y 
el hábito de la subordinac ión , tan uecesaria 

para conservar el orden social : l levan también 
algunos capitales , no e n dinero s ino en herra-
mientas y en varias provisiones; y en fin no 
dividen con ningún propietario los frutos d e 
un tc ircno virgen, cuva extensión e x c e d e por 
mucho t iempo á lo que pueden cultivar. A estas 
causas d e prosperidad se debe añadir la q u e 
acaso es mayor que t edas , esto e s , e l deseo 
que t ienen todos los hombres de mejorar su 
suerte y de pasar «lei modo mas feliz el género 
d e vida que han abrazado definitivamente. 

Por rápido que haya parecido el acrecenta-
miento d e los productos en todas las colonias 
fundadas conforme á este principio, habría sido 
mas notable , si l o s colonos hubiesen l levado 
consigo grandes capitales ; pero ya h e m o s obser-
vado q u e no son las familias favorecidas d e la 
fortuna las q u e se expalriau. E n e fec to , rara vez 
s e ve que los hombres que se hallan e n estado 
d e dispouer de un capital suficiente para vivir 
con algún regalo en su pa«s natal donde pasáron 
los años de su infancia, q u e Ltn hermoso le hacen 
á sus o jos , renuncien sus hábi tos , sus amigos 
y parientes , para correr la suerte s iempre iu -
cierta, y sufrir los rigores s iempre inevitables 
d e un nuevo establecimiento. TIe aquí porqué 
las colonias carecen de capitales en sns princi-
p i o s , y una d e las razones de que sea e n ellas 
tan subido el Ínteres d e l dinero. 



A la verdad se forman allí mas pronto los 
capitales «pie e n los estados civilizados desde 
t i empos antiguos. Parece que al retirarse de su 
pais natal, dejan e n él l o s colonos parte de sus 
v ic ios : se desprenden d e toda ¡dea de fausto, 
d e ese fausto que tan caro cuesta e n E u r o p a , 
y sirve tan p o c o . En las regiones adonde van, 
e s necesario no estimar sino las cualidades úti-
les , y no se consume mas d e lo que exigen las 
neces idades razonables, que se sacian con mas 
facilidad que las facticias. T i e n e n pocas ciuda-
d e s , y sobre todo no las tienen grandes; la 
vida agrícola, que por lo común se ven obl i -
gados á abrazar, e s la mas económica de to&is; 
y en fin su industria es proporcionalmente la 
mas product iva , y la que exige menos capitales. 

E l gobierno de la colonia participa de las 
cualidades que distinguen á los particulares : 
s e ocupa e n l o q u e l e i n c u m b e , disipa m u y 
p o c o , 110 traLa d e inquietar á nadie , por lo que 
son moderadas las contribuciones , ó tal vez no 
ex is ten ; y tomando poco ú nada de las rentas 
d e los adminis trados , l es facilita medios do 
multiplicar sus ahorros , los cuales se convierten 
e n capitales productivos . 

D e este m o d o , con p o c o s capitales primitivos 
ó l levados de la metrópol i , exceden prontamente 

l o s productos anuales de las colonias á sus con-

snmos. D e aquí el acrecentamiento rápido de 
riquezas y d e población que se advierte e n el las; 
porque al paso que se forman capita les , s o 
busca el trabajo industrial del h o m b r e , y ya se 
sabe que los hombres nacen donde quiera que 
hay necesidad de ellos ( i ) . 

Ahora se puede comprchcnder porqué son 
tan rápidos los progresos de estas colonias . 
Entre los antiguos, parece que É f e s o y Mi le to 
e n el Asia m e n o r , Tarento y Crotona en Ital ia, 
Siracusa y Agrigeuto en Sicilia sobrepujaron 
en p o c o t iempo á sus metrópol is . Las colonias 
inglesas d e la América septentrional que e n 
nuestros t iempos modernos son las q u e mas se 
asemejau á las de los Griegos , han ofrecido un 
espectáculo quizá n o tan bri l lante , pero no 
mel los digno d e notarse, y que no está todavía 
conclu ido . 

E s de esencia d e las colonias fundadas sobre 
este pr inc ip io , esto e s , sin proyectos de volver 
á la antigua patrié, el constituirse en un g o -
bierno independiente de su metrópol i : y cuando 
esta conserva la pretcnsión d e darles l eyes , se 
l e o p o n e una resistencia que naturalmente llega 
á vencer tarde ó temprano, y hace lo que la 

(O y ¿ate lo cjii" te dice ma» adilautc acerca de la pobla-
ción. 



justicia y el ínteres b ien entendido aconsejaban 

que se hiciese desde e l principio. 
Paso a tratar de las colonias formadas s e g ú n 

el sistema colonial de lo s modernos . 

L o s que las fundaron , fueron por la mayor 
pai te aventureros q u e - n o buscaron una patria 
adoptiva, sino riquezas q u e pudiesen llevar á su 
antiguo país para gozar d e ellas ( i ) . 

L o s primeros hallaron por una parte en las 
Antillas, en M é g i c o , e n el P e r ú , y después e n 
e l Brasil, y por otra e n las Indias or ienta les , 
Con que saciar su c o d i c i a , á pesar de q u e era 
bien grande. Después d e agotar los recursos 
acumulados por lo s i n d í g e n a s , se vieron obl i -
gados á recurrir á la industria para beneficiar 
las minas d e aquel los nuevos países y aprove-
charse de las riquezas no menos preciosas de 
su agricultura. Reemplazáronlos otros co lonos 
que por la mayor parte conserváron mas o 
m e n o s el ánimo de regresar , y el d e s e o , no 

( t ) No eomprrhenr lo e n e s t a regla á los f u n d a d o r e s d e 

«rarins Es lados e n la América s e p t e n t r i o n a l , n i á a l g u n o s 

ot tos . L a s colonias e spaño la s y por tuguesas del c o n t i n e n t e 

de América pa r t i c ipan «le los d o s s is temas. H a y eu ropeo* 

q u e van allá con ¿ n i i r o . d e v o l v e r ; y otros q u e se p r o p o n e n 

lijarse en ellas ron sus descend ien tes . Pero es tas c o m l i i n n -

«iones es t án su je tas á g r a n d e s vicisi tudes desde que a q u e l l a s 

co louias t omaron las a r m a s p a r a conseguir su i n d e p e n -

dencia . 

d e vivir cómodamente en sus tierras y de dejar 

en ellas, cuando muriesen, una familia feliz \ una 

reputación libre de toda mancha , sino el deseo 

d e ganar mucho para ir á gozar en otras parles 

d e sus inmensos provechos . E s l c motivo intro-

dujo medios violentos d e beneficiar las minas y 

los tierras, s iendo la esclavitud el primero de 

lo s de esta clase. 

¿Cuál es el e fecto d e la esclavitud relativa-

m e n t e á la producción? ¿ E s menos costoso el 

servicio productivo del esclavo que el del 

hombre l ibre? Esta es una de las cuestione? 

á que dan lugar las colonias modernas , consi-

deradas en sus relaciones con la multiplicación 

lie las riquezas. 

Steuart, Turgoty Smith están de acuerdo 

e n que el t ^ h a j o del esclavo sale mas c a r o , y 

produce m e n o s q u e el del hombre libre. Se 

fundan en que toda persona que no trabaja ni 

consume por su cuenta , trabaja lo m e n o s y 

consume lo mas que p u e d e , en que no l i ere 

i ingnn ínteres en dedicarse á su trabajo con la 

inteligencia y esmero necesario para asegurar su 

buen é x i t o ; e n q u e la fatiga excesiva con que 

se le abruma, l e abrevia la vida, v ocasiona 

reemplazos cos tosos ; y por ú l t imo, en que el 

trabajador l ibre tiene el cuidado de mantenerse 

á si mismo, al paso que el scüor debe cufdaT 

i 
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de mantener al esc lavo; y siendo imposible que 
.el señor cgccute esto cou tanta economía c o m o 
el trabajador l i b r e , debe salirle mas caro el ser-
vicio del esclavo ( i ) . 

L o s q u e piensan que el trabajo del esclavo 
e s m e n o s costoso que el del hombre libre , 
hacen uu cálculo análogo al que sigue. L a 
manutenc ión anual de un negro de las Antillas 
n o pasa d e 3 o o francos en las haciendas donde 
se les trata con mas humanidad. Añádase á esto 
el Ínteres del precio de su c o m p r a , y supóngase 
d e diez por c i euto , porque es vitalicio. S iendo 
e l prec io d e un negro ordiiunio 2 , 0 0 0 fr. con 
corta d i ferenc ia , será el ínteres d e 2 0 0 fr.^j 
lo s u m o . A s í , se p u e d e calcular que cada negro 
Cuesta anualmente á su señor 5 o o francos. Pero 
el trabajo de uu hombre libre sale mas caro 
e n el m i s m o pais , supuesto que ios jornales s e 
pagan allí de c inco á seis ó siete francos , y 
algunas vece s á mayor precio . T o m e m o s el 
termino m e d i o de seis francos , no contemos 
mas de trescientos días d e trabajo al a ñ o , y 

( . ) S t e n a r t : Trato dé de Economía política, lili. 11 , 

cap, VI. 
T u r g o t : Reflexiones sobre la formaciony distribución 

de los riquezas, $. X W l l l 

Smi t l i : Hiquéza de las nqciones , l ib . I , cap. V I I I ; y 

l i b . ' l l l , cap. I I . 

resultará que sus salarios anuales ascienden á 
la suma de 1,8qo f rancos , en lugar d e 5oo (1) . 

E s fácil- compreuder que el consumo del 
esclavo ha de ser m e n o r que el del obrero 
libre. Poco le interesa á su señor q u e g o c e de 
la vida : lo que 1c importa es que la conserve. 
Toda la guardarropa d e un negro está reducida 
á un pantalón y á un c h a l e c o ; su habitación 
es una choza sin ningún mueble ; su alimento 
la y u c a , á la cual añaden de cuando en cuando 
los señores mas humauos 1114 poco de bacalao. 
U n a poblaeion de obrero« l i b r e s , considerada 
en genera l , tiene que m a n t e n e r m u g e r e s , niños 
y enfermos ; y los lazos del parentesco , d e la 
amistad, del a m o r , v del agradecimiento mul-
tiplican e n ella los consumos. Entre lo s e s -
c lavos , las fatigas del hombre d e edad madura 
ex imen frecuentemente al dueño de una h a -
cienda de la neces idad de mantener al anciano. 
L a s mugeres y los niños gozan muy p o c o del 

(1) Conviene obnervar aqu í que r l ob re ro l i b r e q n e ¡rana 

m i jorna l m w caro q u e el «IrJ c s r l n v o , egecuto un t r a b a j o , 

q u e , si es menos penoso , 110 d c j i por eso de ser c.is¡ s i e m -

pre m a s precioso por la i n t e l i genc i a , y por rl l a l cu lo a d q u i -

r ido q n e m p o n e . L o s relojeros y sastres son o r d i n a r i a m e n t e 

obrero» lilirr». Po r lo que l iare al i r aho jo de los s imples 

jo rnu lc ros , le encarece l a c sc l a \ i t ud i m u n a , porque a l e j o 

toda concur renc ia . 
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priv i leg io de su flíSjhcza ; y la d u l c e i n c l i n a c i ó n 

q u e r e ú n e lo s s e x o s está sujeta á l o s c á l c u l o s 

d e un s e ñ o r . 

; Cu51 es e l m o l i v o q u e contrapesa e n t o d o s 

lo s h o m b r e s .-1 d e s e o q u e l o s i m p e l e á sat isfacer 

s u s n e c e s i d a d e s v s u s g u s t o s ? Sin duda e s e l 

d e s e o (le e c o n o m i z a r s u s r e c u r s o s . L a s n e -

ces idades c o n v i d a n á e s t e n d e r e l c o n s u m o ; 

la e c o u o m i a procura r e d u c i r l o ; v c u a n d o o b r a n 

estos dos m o t i v o s e n l ina m i s m a persona , e s 

claro q u e e l ú n * p u c d e s e r v i r de c o n t r a p e s o 

al o t r o . P e r o entre e l s e f tor y e l e s c l a v o d e b e 

inc l inarse n e c e s a r i a m e n t e la halan/a al l a d o d e 

la e c o n o m í a : l a s n e c e s i d a d e s y los d e s e o s e s tán 

de parte del mas d é b i l , y las razones d e e c o -

nomía de p a r t e d e l m a s fuerte . P o r e s o era 

sab ido en S a n t o D o m i n g o q u e el p r o d n e t o n e t o 

de una p l a n t a c i ó n re integraba en s e i s a ñ o s e l 

prec io de su c o m p r a . al p a s o q u e en K u r o p a 

es te p r o d u c t o n e t o n o es apenas mas q u e e l 

25". ú e l 3 o ° . del p r e c i o d e la c o m p r a de una 

tierra , y a lgunas v e c e s n o tanto . Si'nlJt r e f i e r e 

e n otra parte q u e lo s c o l o n o s d e las islas i n -

glesas c o n v i e n e n en q u e e l r o n v e l m e l o t e 

bastan para cubrir t o d o s lo s gastos d e un i n -

g e n i o y q u e e l a z ú c a r e s ganancia l iquida : l o 

c u a l , d i c e , e s l o m i s i n o q u e si n u e s t r o s ar-

r e n d a d o r e s de E u r o p a p a g a s e n sus gastos y 

a r r e n d a m i e n t o s c o n la paja sola , y l e s q u e d a s e 

d e ganancia n e t a todo e l grano. D í g a s e m e si 

h a y m u c h o s m o d o s de e m p l e a r capi ta les q u e 

produzcan s e m e j a n t e s ut i l idades . 

Pero estas ut i l idades mismas ¿ q u é es lo q u e 

prueban ? Q u e si no es caro e l trabajo d e l 

e s c l a v o , lo es p r o d i g i o s a m e n t e la industria del 

s e ñ o r . É l c o n s u m i d o r nada gana en e s t o , p u e s 

lo s p r o d u c t o s n o se d a n mas baratos . L o 

q u e resulta d e aquí es q u e un p r o d u c t o r s e 

e n r i q u e c e á e x p e n s a s de o t r o ; 6 p o r m e j o r 

d e c i r , lo q u e resulta es u n s i s tema v i c i o s o de 

p r o d u c c i ó n q u e se o p o n e á lo s progresos n w s 

br i l lantes de la industria . U n e s c l a v o es un ser 

depravado , y n o lo es m e n o s su s e ñ o r : ni 

u n o ni Otro p u e d e n l legar á ser r o m p i d a m e n t e 

i n d u s t r i o s o s ; y depravan al h o m b r e l ibre i;uc 

n o t i e n e e s c l a v o s . N o p u e d e m i r a r s e c o n es t i -

m a c i ó n <1 trabajo en 1111 pais d o n d e es una 

afrenta ; ni se p u e d e s o s t e n e r s ino c o n c ierto 

aparato d e i n d o l e n c i a y de o c i o s i d a d aque l la 

supremac ía forzada y contraria á !a n a t u r a l e z a , 

(•ue e s e l f u n d a m e n t o de la e sc lav i tud . La 

i n a c c i ó n del espír i tu e ? una c o n s e c u e n c i a de 

l.i de l c u e r p o ; y m a n d o s e t i ene e l látigo 

en la m a n o e s tá por d e m á s la in te l igenc ia . 

A lgunos v i a g e r o s , d ignos de toda mi c o n -

fianza, m e h a n asegurado q u e miraban c o m o 



imposible que hic iesen las arles mngnn pro-
greso en el Brasil y e n los domas estableci-
mientos de América , mientras esten infestados 
con la esclavitud. L o s estados de la América 
septentrional , que caminan nías rápidamente 
á la prosperidad, son aque l los en que n o e s t á 
admitida la esclavitud. L o s habitantes de la 
Carolina y de la Georgia q u e t ienen e s c l a v o s , 
y cogen e x c e l e n t e a lgodon , n o saben trabajarle; 
y se ven obligados e n t i empo de guerra á en-
viarle por tierra á N u e v a Y o r k , con grandes 
d i spend ios , para que l e h i len allí. Este m i s m o 
i jgodon vuelve d e s p u é s , con unos gastos c o n -
siderables , al parage d o n d e se c o g i ó , para q u e 
1c consuman los que n o supiérou darle las 
preparaciones correspondientes . 

Asi son castigados los países que permi ten 
á algunos hombres exigir de sus semejantes , 
por medio de la violencia , un trabajo forzado , 
en cambio de las privaciones que les imponen . 
¿No está aquí también la sana política en c o n -
tradicción con la humanidad? 

N o s resta examinar cuáles son con respecto 
á la producción los Afectos del comercio de 
las metrópolis con sus colonias . Supongo 
siempre la colonia en un estado de depen-
dencia ; porque desde el punto e n que sacude 
el y u g o de h m e t r ó p o l i , ya no tiene mas que 

el origen de colonia y s e halla con respecto á 
su antigua metrópoli en el mismo pie q u e 
cualquiera otra nación del g lobo. 

Para asegurar la metrópoli á los productos 
de su suelo y de su industria las salidas que 
proporciona el c o n s u m o de la c o l o n i a , l e prohibe 
ordinariamente la facultad d e comprar las mer-
cancías europeas íbera de la misma metrópo l i , 
lo cual proporciona *á los mercaderes de esta 
la facultad d e vender sus mercancías á lo s 
colonos por algo mas de lo que valen ; y es te 
es un benefic io adquirido por los subditos d e 
la metrópoli á expensas d e los c o l o n o s , q.ue 
son igualmente subditos suyos. Sí se considera 
la colonia v la metrópoli c o m o un m i s m o 
es tado , la pérdida destruye la ganancia; porque-
aquella sujeción nada produce con respecto 
ú la riqueza nacional sino gastos de aduanas 
T de administración, que aumentan las cargas 
d e los contribuyentes. 

A l mismo t iempo que se obliga á los c o l o n o s 
á comprar de los mercaderes d e la metrópo l i , 
se les. p o d e también e n la precisión d e vender 
á estos exclusivamente sus productos co lo -
niales : lo q u e , dándoles un privi legio, y librán-
dolos de toda concurrencia extrangera , les 
proporciona un aumento de ganancia que no 
es uu v ulor p r o d u c i d o , sino uua utilidad que 



pagan los colonos . L a pérdida que se experi-
menta por un laclo, destruye l a m í n e n l a ga-
nancia que se logra por otro , no con respectó 
¡i los particulares , pues lo q u e gana por este 
m. dio un negociante de Habra ó d e Burdeos , 
está bien ganado s ino porque se hace que lo 
pierda otro ú OlrOsmúchoVsúbditos del mismo 
e - t a d o , que tenían iguales'derechos ¿ la bene-
volencia del gobierno. E s cierto que los c o -
lonos se indemnizan por otros medios ; pero 
estas indemnizaciones son una desgracia para 
la clase de los esclavos , como lo h e m o s v i s to , 
ó para lo s habitantes de la metrópoli , como 
vamos á verlo . 

E n efecto , s e obliga á estos (porque todo 
c *e sistema va acompañado d e sujec iones , de 
trabas y privi legios) á proveerse en sus colonias 
d e lo s géneros Coloniales de su consumo; y se 
prohibe á toda colonia extrangerayá cualquiera 
otro habitante del g l o b o , el traer á nuestros 
p u e i t o s ninguna espec ie de géneros co lo -
nia les ( i ) , ó á lo menos se les hace pagar una 
multa cons iderable con el nombre d e derecho 
d e entrada. 

(i) Con mas propiedad se llamarían mercancía* A géne-
r«s equinocciales, porque crece« ordinal ¡ámenle enire los 
trópicos. 

Parccc que e l consumidor de la metrópoli 
debería á lo ménos , en virtud del privilegio 
exclusivo que t iene su país de comprar del 
co lono , gozar de un favor notable en los precios 
de los géneros colonia les; pero u i a u n se apro-
vecha de esta injusticia , porque una vez que 
l l eguen á Europa las mercanc ías , p u e d e n los 
negociantes extrangeros venderlas á todas las 
demás naciones , y particularmente á las que 
n o t ienen colonias ; d e suerte que el co lono 
no goza de la concurrencia d e los compradores , -
V entre tanto es víctima de ella el consumidor 
de la metrópoli . 

Todas estas perdidas sufridas principalmente 
por la clase de los consumidores , clase tan 
importante por su número que multiplica sin 
fin lo s e fectos de un mal sistema , por las útiles 
funciones que desempeña e n todas las partes 
del mecanismo soc ia l , por las contribuciones 
que suministra al g o b i e r n o , en las cuales con-
siste todo el nervio del estado : todas estas 
pérdidas s e dividen en dos partes; una de ellas 
es absorvida por los gastos que se hacen inú-
ti lmente en la producción de los^géueros equi-
nocciales , supuesto q u e se podrían conseguir 
e n otras partes á ménos costa ( i ) ; y estos gastos 

(l) l'oivre, viagero recomendable por su ilustración y 



Jos pagan los c o n s u m i d o r e s sin util idad de n a d i e . 
L a otra parte pagada i g u a l m e n t e por el c o n -
sumidor , sirve para p r o p o r c i o n a r r iquezas á 
los q u e t ienen h a c i e n d a s en las c o l o n i a s v á 
los negociantes q u e trafican en g é n e r o s c o l o -
niales. Es tas riquezas , q u e s o n verdaderas 
contr ibuc iones i m p u e s t a s á los p u e b l o s v r e u -
nidas en un corto n ú m e r o d e m a u o s , l l aman 
m u c h o la a t enc ión , y s o n lo que e n t i e n d e el 
vulgo c u a n d o habla d e los ricos productos de 
las colonias y del comercio colonial. Cas i 
todas las guerras d e l s ig lo X V I I I han n a c i d o 
d e l e m p e ñ o e n conservar estos p r e t e n d i d o s 
productos -, y por la m i s m a causa s e bau c r c i d o 

p r o b i d a d , aspgura que el azúca r b lanco J e pr imera suertí 
te t e n d e en Coch inch ina á razón de ire» p i a s t r a s , ó » m n 
diez y seis f r a n c o s , el q u i n t a l del p a i s , que equivale á i 5 o 
l i b r a s , peso de m a r c o , de m a n e r a que viene á salir la l ibra 
ó unos dos sueldos , ó ú ca torce maravedís. A este prec io 
saca de allí l a CUina mas d i 8o millones «Ir l ibras todos 
lo* año». Añad iendo 3oo po r 100 por razón de gas tos y 
uti l idades de comerc io , q u e seguramente no parecerá p o c o , 
t endremos que si el comercio f o n a l i b r e , «cudria ¡i cos-
t a m o s en F ranc i a es te azúca r á 8 ú 9 sueldos la l ib ra . 

Los ingleses sacan yn d e Asia grandes porciones de M u -
r a r y añil que les cues tan m u c h o l u l n o s que cu lo» Ant i l las : 
y si las iiBcioncí europeas f o r m a s e n Hi tados inde pend ien t e s 
é indnstriosos en las cos ías de Afr ica , ge di fundir in en ellas 
ráp idamente el cultivo de los g e n t í o s equinocc ia les , y sur-
t i r ía á la europa con mas abundanc i a y á menos cos ta . 

obligadas las potencias de E u r o p a á mantener 
cou gastos m u y c r e c i d o s administraciones 
c ivi les y judic ia les , marina y es tablec imientos 
militares en las extremidades del m u n d o ¡1). 

C u a n d o fué nombrado Poit>re I n t e n d e n t e 
d e la Isla de Francia , se c o n v e n c i ó de q u e e n 
los c incuenta años q u e habian pasado d e s d e 
que. se f u n d ó aquella c o l o n i a , habia cos tado 
ya á la F r a n c i a su conservac ión 6 o mi l lones d e 
f rancos , continuaba ocas ionándo le grandes 
gasios , y n o le produc ía nada abso lu ta -
m e n t e (2). 

E s verdad que los sacrif ic ios q u e s e habían 
h e c h o e n t ó n e o s , y s e h ic ieron d e s p u é s para 
conservar la Isla de F r a n c i a , tcnian también 
p o r objeto conservar los es tablec imientos d# 

(1) Ar lhur Yonng ( Fiage por Francia ) valúa en 48 m i -
llones de f rancos lo que la colonia d e Santo Domingo costaba 
anua lmen te á lo Francia en 1789; y prueba que s i se h u -
biese empleado en mejorar una provincia de F r a n c i a , por 
egemplo , el Borhonés ó la Sóloñn , lo que h a n costado ln s 
colonias en 26 año» solamente , sr sacaría de ella un BÍJ» 
m e n t ó de ren ta l iquida de i2o millones de f rancos al a ñ o , 
compuesto d e u n producto verdadero , que á nadie costana 
nada. 

(?) Fiante las obra» de Poivrr., página 3o«): y n o ínelnye 
en esto l a manutenc ión de la» fuerzas taarítimas y mili tare« 
d e F r a n c i a , sin embargo de que debía cargarse parte d» 
« n e gasto á aquella colonia. 



L G 4 E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

1 s Indias orientales ; poro cuando se sepa que 
f s tos lian costado aun mucho mas , ya al go -
bierno , ya á los accionistas de la antigua y 
nueva compañía , será preciso convenir en que 
se ha pagado m u y cara á la Isla de Francia la 
ventaja de sufrir grandes perdidas e u Bengala 
y en Coromandel . 

S e puede aplicar el mismo raciocinio á las 
pos ic iones puramente militares que se han 
tpmado en las otras tres partes del mundo. 
E n e f e c t o , si se pretendiese que se ha conser-
vado á . m u c h a costa un es tablec imiento , no 
para aprovecharse de é l , s ino para extender 
y asegurar el p o d e r d e la metrópo l i , se pu-
d¡££2 r e s p o n d e r del mismo m o d o . Este poder 
n o e s ú t i l , cuando se egerce á larga distancia , 
s ino para asegurar la poses ion de las colonias; 
v si las colonias mismas no son una ventaja 
¿ á qué fin comprar tan cara su conserva-
c ión ( i ) ? 

L a pérdida d e las colonias inglesas d e la 
América septentrional fué una verdadera ga-

(L) Véase e n 1.1« n l i r .n de FranUin («orno I I , página 5 o ) 

l o q u e piensa aee rea ile es te p u n t o u n h o m b r e t a n t e l cb re y 

t a n vrr.cailo e n e s t a s mate r i as . He leído e n u n v i a g e d e l Lord 

l'alcntia q u e el e s t a b l e c i m i e n t o de l Cabo de Buena Espe-

r a n z a cos t aba a n u a l m e n t e á los ingleses , e n i 8 o 3 , de seis 

i siete mi l lones de f r a n c o s mas de lo que producía . 

nancia para Inglaterra ( i ) , y es este un h c e h o 

que no he visto disputado en uinguna parle. 

Sin e m b a r g o , para tratar de conservarlas, hizo 

durante la guerra de América un gasto extraor-

dinario é inútil de mas d e mil y ochoc ientos 

mi l lones di- francos. ¡ Cálculo deplorable ! 1 -a 

Inglaterra hubiera podido ganar lo m i s m o , 

esto e s , hacer independientes sus colonias s in 

gastar eu esto un maravedí , conservarla sangre 

de sus so ldados , y mostrarse generosa á los 

ojos de ' la Europa y en las páginas de la h i s -

toria (2) . 

( i ) a Bristol era la j r incipal escala de l comercio con la 

América de l n o r t . \ Reuniéronse los negoc i an t e s y los p r i n -

cipales vecinos para dec la ra r al p a r l a m e n t o eti I09 t é r m i n o s 

m a s enérgicos q u e «u c iudad quedul>a a r ru inada pa ra s i e m -

p r e si se leconocia la independenc ia de los Es t ados U n i d o s , 

a ñ a d i e n d o que serian t on pocos los na\»os qne enlr.i«- n e n 

su p u e r t o que no merecía el t r a b a j o de conservarle. A pesar 

de e s t a s represen tao 'onf -s , la neces idad obligó á a j in ta r la 

paz , y á consent i r en u n a separac ión t a n temida : y no 

b a b i a n p a s a d o d iez años < u a n d o los mismos negoc ian tes de 

Bi is to l se dirigían al p a r l a m e n t o « l i c i t a n d o un bill q u e l o s 

au tor izase para dar mayor p ro fund idad y ex tens ión á a q u e l 

p u e r t o , que lejos de ha l la rse desier to , como lo t emían , no 

era b a s t a n t e capaz paro rec ib i r todos los n a t í o s que a r r i b a -

ban á él de resul tas del g r a n comercio que se hacia con la 

Amér ica indcj icndientc ». 1)E LEVIS, Cariai chinan. 

( a ) Es necesar io apl icar con a lguna re»! riccioli lo que d igo 

• aqu í de l a s colonias á la» de los ingleses en la l u d i a ; por -



L o s d e s a c i e r t o s q u e c o m e t i ó e l g o b i e r n o d o 

Jorge / / / d u r a n t e la g u e r r a d e l a r e v o l u c i ó n d e 

A m é r i c a , d e s a c i e r t o s q u e p o r d e s g r a c i a s o s t u v o 

u n p a r l a m e n t o c o r r o m p i d o y u n a n a c i ó n o r -

g u l l o s a , f u e r o n i m i t a d o s p o r fío ñaparte, c u a n d o 

q u i s o v o l v e r á s o j u z g a r l a I s l a d e S t o . D o -

m i n g o : y s o l a m e n t e l a d i s t a n c i a y e l m a r p u -

d i é r o n - i m p e d i r q u e e s t a g u e r r a f u c s e t a u t a t a l 

c o m o l a d e E s p a ñ a ; s j e u d o a s i q u e la i n d e -

p e n d e n c i a d e S t o . D o m i n g o , r e c o n o c i d a d e u n 

m o d o f r a n c o y l i b e r a l p o d i a á p r o p o r c i o n s e r 

p n ú t i l c o m e r c i a l m e n t e á l a F r a n c i a c o m o l o 

que esto» no son al l í s i m p l e s c o l o n o s , « n o s o b e r a n o s He Ai 

jud iones <le indios , y se a p r o v e c h a n de 1«.» t r i b u t o s que te» 

p a g a n aquellos h a b i t a n t e s e n cal idad de s u b d i t o s ; pero es tos 

provechos nu »on ion cons ide rab les como «e c r e e , p o r q u e 

ti. preciso deduc i r los gas tos de admin i s t r ac ión y de fensa 

de unos paisas t a n d i l a tados . Cotquhoun ( A 'J't'eatise on 
the. wca^th oj the hritish Empire) que g e n e r a l m e n t e exo-

n e r a los recursos d e I n g l a t e r r a , p rescp ia un e s t a d o , s e g ú n 

• el cua l ascienden las con t r i buc iones p ag ad a s al gob ie rno do 

la compañ ía á. t 8 , o 5 t . Í 7 S l ib . e s t e i L 

y sus gastos ú '1,^71 

Exceso de l cargo á la d a t a . . . 1,067,207 lib. e s t e r l . 

Es p robab le que la ex t ens ión de l comercio de I n g l a t e r r a 

con la India inglesa , si e s t a I lcgnie i ser i n d e p e n d i e n t e , 

j t iodur i r ia al gobierno ingles mas que lodo e s t o por la» 

con t r jbuc ioncs á q u e d a r i a l u g i r eí comercio u i i s m o , ade» 

nía.» de- l a s gaoau i Í J» q u e w.<.juian U« el loa par t i cu la res^ 

f u é á l a I n g l a t e r r a la d e l o s E s t a d o s U n i d o s ( 1 ) , 

p o r q u e y a e s t i e m p o d e d e j a r á u n l a d o l o s l a -

m e n t o s á q u e d a l u g a r la p é r d i d a d e n u e s t r a s 

c o l o n i a s , c o m o s i e s t a s h u b i e s e n s i d o e l m a -

n a n t i a l d e la p r o s p e r i d a d d e F r a n c i a . E n p r i m e r 

l u g a r , l a F r a n c i a go'za a h o r a d e m a s p r o s p e r i d a d 

q u e c u a n d o t e n i a c o l o n i a s : d e l o c u a l e s b u e n 

t e s t i g o s u p o b l a c i o n . S u s r e n t a s , a u t e s d e l a 

r e v o l u c i ó n , n o p o d i a n a l i m e n t a r m a s q u e ú* 2:> 

m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s ; y a h o r a ( e n 1 8 1 9 ) a l i -

m e n t a n á 3 o m i l l o n e s . E u s e g u n d o l u g a r , e s 

n e c e s a r i o n o t e n e r i d e a d e l o s p r i m e r o s p r i n -

c i p i o s d e la E c o n o m í a p o l í t i c a p a r a f i g u r a r s e q u q 

( 1 ) Digo que la perdida de la América sep ten t r iona l 

Jia sido comercialmente útil a la O í a n Bre t aña , pe ro n o 

politicamente. Yo sé m u y bien que la G r a n Bre t aña s e r á * 

a r r u i n a d a , y que lo será por los Es tados U n i d o » ; ma* n o 

sucederá esto porque aquél los Estados hub iesen s ido colo-

n i a s suyos , y huyan sacudido el yugo , s ino porque l a 

impor tane iu de la Ing la te r ra es f a c t i c i a , y de ta l n a t u -

1 ateza que debe d e c l i n a r , al paso que la impor tanc ia de los 

E s t a d o s Unidos es r e a l , y de tal n a t u r a l e z a , q u o d e b o 

ac recen ta r l e , No pupdc* durar la prosper idad q u e dop -ndo 

d e u n s is tema de dominac ión por mar ó por t i e r r a . p o i q u e 

a r m a contra ai todos los i n t e r e se» ; ni aun h a b r á e n lo 

sucesivo dominac ión a lguna que pueda sostenerse t a n t o 

t i e m p o como la de los r omanos e n $1 m u n d o a n t i g u o , 

porque e s t á n demas iado d i fund ida» las l u c e j y los medios 

de i c s i s t e n e i a ; y las co inuo icac iQuo í q u mucha» y m u y 

¿ad ipcud ic i iU i , 



cu el h e c h o d e perder la Francia sus co lonias , 
perdió también el comercio «pie hacia en ellas. 
¿ N o compraba los géneros de la colonia con 
productos de su propia creación? Si despues 
ha comprado géneros equinocc ia les , aunque 
haya s ido por c o n d u e l o d é sus enemigos ¿ no 
lo s ha pagado con productos creados también 
por ella misiua ? 

C o n v e n g o en que la ignorancia y las pasiones 
d é l o s gobiernos l e han h e c h o pagar los mismos 
g é n e r o s m u c h o mas caros de lo que debia ha-
ber los pagado; pero ahora que los paga por su 
tafia natural ( s a l v o los derechos de entrada) 
y los paga con sus productos ¿qué es lo que 
ha perdido? Nada . Las borrascas políticas han 

^cambiado el curso d e este comercio : no siendo 
ya preciso q u e el azúcar y el café nos l leguen 
e x c l u s i v a m e n t e por J a n t e s y Burdeos , han de -
bido decaer estas c iudades; pero consumién-
d o s e e n Francia tanto azúear y café por lo ménos 
c o m o se consumía anter iormente , lo que no 
viene, por Cantes y Burdeos , pasa por otras 
frouteras. L a Francia no tiene para pagar estas 
mercancías s ino lo que tenia anteriormente, 
quiero d e c i r , los productos de su s u e l o , de 
sus capitales é industria* porque esto y nada 
mas e s lo que t iene todo país para comprar lo 
q u e uo roba : y aun habria ganado mucho la 

Francia en el comercio que reemplaza al que 
hacia con sus colonias , si 110 fuese por la c o n -
tinua lucha que hay cutre las ideas rancias y 
el curso natural d e las cosas. 

S e me dirá q u e las colonias suministran ciertos 
géneros que so lo se dan en el las: y q u e uo 
p o s e e m o s algún rincón de aquel territorio pri-
v ih g k d o por la i.atnraleza dependerémos de la 
nación que se apodere de é l , la cual tendrá la 
venta exclusiva de lo s productos coloniales y 
nos lo s hará pagar al precio que quiera. 

Pero esLá actualmente demostrado que los 
g é n e r o s que con impropiedad llamamos co lo -
nia les , se dan y prevalecen entre los trópicos 
donde quiera que las localidades se prestan -ú 
su c u l t i v o , sin exc luir las especerías de las Vio-
l u c a s , que se cnlt ivaucon b u e n é x i t o e n Cayena, 
y probablemente eu otros muchos pnrages. 
E n t r e todos los comerc ios era quizá el mas e x -
c e s i v o el que l indan de estas especerías los 
H o l a n d e s e s , pues ellos eran tos únicos que p o -
seían las úniras islas que las producen , \ no 
dejaban que nadie s«• acercase á ellas. ¿Ha ca-
recido la Europa de estos productos? ¿ L o s lia 
pagarlo á peso de oro? ¿ D e b e r e m o s llorar el 
n o haber comprado á costa de doscientos años 
de guerras , de veinte combates navales, d e a l -
gunos centenares de mil lones d e f rancos , v de 

Tom. il. 3" 



J a s a n g r e d e q u i n i e n t o s m i l h o m b r e s , l a t e n » 

l a j a d e p a g a r a l g u n o s s u e l d o s m e n o s l a p i m i e n t a 

•y e l c l a v o ? 

N ó t e s e q u e e s t e e j e m p l o e s e l m a s f a v o r a b l e 

„ 1 s i s t e m a c o l o n i a l , p o r q u e e s d i f í c i l s u p o n e r 

q u e l a p r o v i s i ó n d e l a z ú c a r , d e u n p r o d u c t o 

q u e s e c u l t i v a e n l a m a y o r p a r t e d e A s i a , 

A f r i c a y A m é r i c a , p u d i e s e e s t a n c a r s e e o m o 

d e l a s ' e s p e c e r í a s - , ¿ y a u n s e a r r e b a t a e s t a ú l r 

t i m a á la c o d i c i a d e l o s p o s e e d o r e s d e l a s M o -

j u c a s , s i n d i s p a r a r u n t i r o ? 

L o s a n t i g u o s g a l l a b a n a m i g o s , p o r m e d i o d e 

s u s c o l o n i a s , e n t o d o e l i n u n d o e n t o n c e s c o -

n o c i d o i p e r o l o s p u e b l o s m o d e r n o s s o l o h a n 

s a b i d o h a c e r e n l a s s u y a s s u b d i t o s , e s t o e s , 

e n e m i g o s . C o m o l o s g o b e r n a d o r e s e n v i a d o s p o l -

l a m e t r ó p o l i n o p i e n s a n p a s a r t o d a l a v i d a e n 

e l p a i s q u e a d m i n i s t r a n y g o i a r e n é l d e l s o -

s i e g o y d e l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a , n o t i e n e n Í n -

t e r e s e n h a c e r l e f e l i z y v e r d a d e r a m e n t e rico. 

S a b e n q u e s e r á u r e s p e t a d o s e n l a m e t r ó p o l i á 

p r o p o r c i ó n d e l c a u d a l c o n q u e v u e l v a n á e l l a , 

v n o e n r a z ó n d e l a c o n d u c t a q u e h a y a n o b -

s e r v a d o e n l a c o l o n i a : y s i á e s t o s e a ñ a d e e l 

p o d e r c a s i discreáo navio q u e e s p r e c i s o c o n -

c e d e r a l q u e v a i g o b e r n a r p a í s e s m u y d i s t a n 7 

t e s , t e n d r e m o s t o d o s l o s p r i n c i p i o s d e q u e s e 

• c o m p o n e n e n g e n e r a l l a s p e o r e s a d m i n i s t r a , 

c i o n e s -

M a s s i e n d o m u y p o c o l o q u e s e p u e d e c o n -

t a r c o n l a m o d e r a c i ó n d e l o s g o b e r n a n t e s . 

p o r q u e s o n h o m b r e s , y c o m o p o r o t r a p a r t e 

p a r t i c i p a n l e n t a m e n t e d e l o s p r o g r e s o s d e l a s 

l u c e s , á c a u s a d e q u e h a y u n a m u l t i t u d d o 

a g e n t e s c i v i l e s , m i l i t a r e s , e m p l e a d o s e n r e n t a s 

v n e g o c i a n t e s , q u e t i e n e n g r a n d e í n t e r e s c u 

h a c e r m a s y m a s i m p e n e t r a b l e e l v e l o ( p i e l o s 

r o d e a , y e n e m b r o l l a r u n a s c u e s t i o n e s q u e s i 

n o f u e r a p o r e l l o s s e r i a n m u y s e n c i l l a s , s o l o 

n o s e s d a d o e s p e r a r d e l c u r s o n a t u r a l d e l a s 

c o s a s l a r u i u a d e u n s i s t e m a q u e p o r e s p a c i o 

d e t r e s c i e n t o s ó c u a t r o c i e n t o s a ñ o s h a d i s m i -

n u i d o m u c h o l a s i n m e n s a s v e n t a j a s q u e l o s 

h o m b r e s d e l a s C i n c o p a r t e s d e l m u n d o ( 1 ) 

h a n s a c a d o ú d e b e n s a c a r d e s u s g r a n d e s d e s -

c u b r i m i e n t o s y d e l m o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o 

d e s u i n d u s t r i a d e s d e e l s i g l o X V I . 

( i ) L a K u e v á H o l a n d a , compues t a ilc u n i n m e n s o c o m í , 

n e n i e . y J e c i e i l o n ú m e r o d e i s la» , es a c t u a l m e n t e cons ide -

rada por cas i lodos los geógrafos c o m o una q u i n t a p a r l e de l 

m u n d o : y le h a n d a d o .-1 n o m b r e de Austratiao Jttslia-
t i í i , p o n j u c ( s u toda en el cni is fer io aus t ra l . 



C A P I T U L O X X . 

Ve los viages y de la expatriación con 
respecto á la riqueza nacional. 

CCA.IT>O llega á Francia «n viagero extrangero, 
v gasta diez mil traucos, no se lia d e creer q u e 
los gana la Francia . E l viagero compra c o n 
esu»s diez mil francos unos valores q u e des -
truve : lo cual es lo mismo que si habiendo 
permanecido cu pnis extrangero hubiese hecho 
llevar de Francia los géneros que ha c o n s u -
m i d o en ella. E l e fecto es el m i s m o q u e el 
d e un comercio hecho con o l i o p;.i$ en que 
jio se gana el principal del valor suministrado, 
sino solamente un benef ic io m a y o r , 6 menor 
sobre este principal. 

N o se ha h e c h o hasta ahora esta reflexión ; 
porque fundándose en el principio! de que el 
ún ico valor real es el que se muestra bajo la 
forma de un m e t a l , se veia á la llegada d e un 
extrangero un valor de diez m i l francos traído 
t u oro ú en plata , y se l lamaba es to una ganan-
cia de diez mil f rancos , c o m o si el sastre que 
viole al extrangero, e l fuudista que le mant iene . 

el joyero que le surte de alhajas, no le sumi -
nistrasen ningún valor en cambio de su dinero 
y ganasen todo lo que importan sus cuentas . 

L a ventaja qde proporciona consiste en los 
provechos ó ganancias del comercio de los o b j 

jetos que se le venden ; y esta ventaja no debe 
despreciarse , porque todo aumento de comer-
cio es uu bien (1) . Sin e m b a r g o , conviene r e -
ducirla á su justo valor , para preservarse d e 
las locas profusiones á cuya costa se lia creidó 
que era necesario adquirirla. Uu autor d e los 
mas ponderados en cuanto á conocimientos c o -
merciales , dice que : « los espectáculos deben 
ser m u y grandes , muy magníficos y en número 
muv considerable y que este es un comercio 
en que la Francia recibe siempre sin dar » . 
Pero es muy al contrario , porque la Francia 
da , es lo e s , p ierde la totalidad d e los gastos 

• \ 

( 1 ) El p a í s p o r d o n d e v i a j a u n e x t r a n g e r o , se h a l l a c o n 

K s p e c t o á é l e n u n a s i t u a c i ó n f a v o r a b l e , y e s t e g e n e r o d e 

c o m e r c i o p u e d e m i r a r s e COPIO b i r r a t i v o , p o r q u e e s t a n d o e l 

v í a g r r o p o c o i n s t r u i d o en l a l e n g u a y e n l o s v a l o r e s , y 

d o m i n a d o l a s m a s ver«*» p o r l a v a n i d a d , s u c e d e q u e e n 

m u c h o s c a s o s p a g a l o s o b j e t o s j ior m a s de lo q u e v u l - n ; y 

p o r q u e los e s p e c t á c u l o s y c u i i o i i d a d e s q u e le c u e s t a n e l 

d in i - ro , s o n u n o s g a s t o s q u e j a o t a b a n t e c h o s s i n c o n t a r 

c o n é l , y q u e n o s e a u m e n t a n c o n s u p r e s e n c i a ; p e r o e s t a s 

v e n t a j e s , a u n q u e m u y r e a l e s , s o n l i m i t a d a s . y no d e b e n 

a p r e c i a r s e e n u t a s d e l o q u e va l en . 



d e espectáculos , los cuales n o tienen olra ven-
laja que e l p l a c e r que proporc ionan, y no su-
ministran , en reemplazo d é l o s valores que con-
sumen , ningún otro valor. Pueden ser cosas 
muv agradables c o m o diversión; pero son se -
guramente cosas muy ridiculas como cálculos. 
¡ Q u í juicio se formaría d e itn mercader que 
diese bailes en su t i enda , pagase titiriteros, y 
distribuyese refrescos con el objeto de que 
prosperase su comerc io? 

P o r otra parte ¿ es seguro que una fiesta, ó 
un e s p e c t á c u l o , por magníficos que se supon-
gan , atraigan m u c h o s extrangeros ? ¿ No acudi-
rán estos m u c h o mas por razón del comerc io , 
d e lo s ricos tesoros de ant igüedades , de ungían 
n ú m e r o d e obras primorosas del ar te , que no 
se encuentran en ningún otro pa i s , del c l ima, 
d e aguas y baños singularmente favorables á la 
salud , del dcseo'de visitar ciertos lugares c e l e -
bres por grandes acontec imientos , y d e apren-
der una lengua que se lia hecho muy general? 
Y o m e incl ino á creer que el g o c e de algunos 
p laceres fút i les jamas ha atraído mucha gente 
cuando han mediado largas distancias. S e andan 
algunas l eguas por ver nn espectáculo 6 una 
fiesta ; p e r o rara vez se emprende un riage con 
este m o t i v o . l\'o es verosímil que el (leseo de 
ver el teatro d e la opera de París sea la c a f e * 

C A P Í T U L O X X . 

que mueva á tantos A l e m a n e s , Ingleses é Italia-
nos á visitar en t iempo de paz la capital d e Fran-
cia , que por fortuna t iene derechos mucho 
mas justos á la curiosidad general. L o s e spa-
ñoles miran sus corridas d e toros c o m o u n 
espectáculo sumamente divertido y vistoso-, y 
sin embargo no crco que sean muchos los fran-
ceses que hayan h e c h o un viage á Madrid para 
lograr esta diversión. Semejantes espectáculos 
son frecuentados por los extranjeros que han 
pasado al pais con otros mot ivos ; pero no e s 
c&to lo que lo s impele á emprender sus viage ;. 

Las ponderadas fiestas d e Luis X I V produ-
cían un e fec to aun mas perjudicial , porque 
no se gastaba en ellas el dinero de los extran-
g e r o s , sino el d é l o s franceses que acudían d e 
las provincias para disipar en algunos días lo 
que hubiera bastado para la manutención do 
sus familias por espacio de un año ; d e suerte 
que perdíau allí los franceses lo que se consu-
mía por mano del K e v , y cuyo valor se re-
caudaba por medio de las c o n t r i b u c i o n e s , 
couio también lo que se consumía por mano 
de los particulares. Se perdía el principal de 
Lis cosas consumidas , para q u e algunos m e r -
caderes lograsen ganancias sobre este prin* 
c ipa l , cuando las hubieran logrado del mismo 
m o d o , dando un curso mas úlil á sus capi-
tales y á su industria. 



E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

L a adquisición verdaderamente útil para 
tina nación es la de un extrangero qne so 
establece en ella l levando consigo todos sus 
b ieues ; porqtie asi adquiere la nación dos 
manantiales de riquezas , á saber , industria 
y capitales , lo qv.c equivale á un aumento 
de territorio, sin contar el d e una poldac ioo 
p r e c i o s a , cuando el extrangero lleva al mismo 
t i empo afecto v virtudes. « Al advenimiento 
d e Federico Guillermo 6 la regencia , dice e l 
R e v de Prusia en su historia de Brandem-
burgo ( i ) , no se fabricaban en aquel pais 
s o m b r e r o s , m e d i a s , sargas, ni ninguna tela d e 
lana. L a industria de los Franceses nos enri-
q u e c i ó con todas esuis manufacturas. E l l o s 
esLibleciéron fábricas d e p a ñ o s , d e es tameñas , 
de le las ligeras , de gorros , d e medias d e 
telar; hicieron sombreros de castor, de p e l o 
d e conejo y de l i ebre , y todo género de tintes. 
A lgunos de aquellos refugiados abriéron t ien-
das , y vendieron por m e n o r lo s productos d e 
la industria de I03 otros.. Berlin tuvo plateros , 
joyeros , relojeros v escultores •, y los Fran-
c e s e s que se cstableciéron en las l lanuras, 
cultivaron el tabaco , v produjeron exce lentes 
frutos e n un pais arenoso , que mediante su 

( i ) T o m o I I , págiua 3tT. 

actividad y esmero l legó á convertirse en 
huertas admirables » . 

Mas si la expatriación acompañada de indus-
tria , de capitales y de afecto es una pura ga-
nancia para la patria adoptiva , no hay pérdida 
mas lastimosa para la patria abandonada. A s i , 
decía con mucha razón la Reyna Cristina d e 
Succia , hablando de la revocación del edicto 
de N a n t e s , que Luis XIV se habí« cortado e l 
brazo izquierdo c o u el derecho. 

No se crea que es posible precaver esta des-
gracia con leyes coercitivas. N o se detiene 
por fuerza á un ciudadano si no se l e encarcela ; 
ni se le priva d e la disposición de sus bienes 
á no confiscárselos. Prescindiendo del fraude 
que frecuentemente es imposible impedir ¿no 
p u e d e convertir sus propiedades en mercan-
cías cuva salida esté permitida y aun sea f o -
mentada , y dirigirlas ó hacer que se dirijan á 
pais extrangero? ¿ \ o es esta exportación una 
pérdida real de valor? ¿ Q u é medio tiene un 
gobierno para adivinar que n o será seguida d e 
uu retorno (1 )? 

( l ) C u a n d o en t " 9 0 se reembolsó e n papel , monedo el im-

porle de lodo* los cargos y empleos supr imidos por el nuevo 

gob ie rno de F r a n c i a , casi todos lo» t i tu la re» de aquel los 

ca rgos y empit o» cambia ron tus «signados por me t i los p r e -

ciosos , ó p o r otras mercanc ías de u n valor r e a l , que se lie— 
8 ' 



El mejor m o d o - d e detener á los h o m b r e s r 
d e atraerlos , es ser justo y b u e n o con e l l o s , 
y asegurar á todos e l g o c e de los d e r e c h o s que 
miran c o m o mas prec io sos : la libre dispos i -
c i ó n de sus personas y b i e n e s , la facultad de 
ir y v e n i r , d e q u e d a r s e , de h a b l a r , de leer 
y de escribir c o n entera-seguridad. 

E x a m i n a d o s nuestros m e d i o s de producc ión , 
é indicadas las c i rcunstanc iasen q u e se emplean 
c o n mas ó m e n o s f r u t o , seria un trabajo in-
m e n s o y ageno de m i asunto de tenerme á r e -
correr todos los d i ferentes géneros de pro-
duc tos de q u e se c o m p o n e n las riquezas del 
h o m b r e : sobre l o cual pudieran escribirse 
m u c h o s tratados particulares. P e r o hay entro 
estos p r o d u c t o s uno cuya naturaleza y uso no 
s o n b ien c o n o c i d o s , y sirven m u c h o para 
ilustrar la materia de q u e s e trata. P o r e s o , 
antes d e acabar la primera parte d e esta obra 
m t d e t e r m i n o á hablar de las m o n e d a s , c o n -
s iderando también el gran pape l q u e h a c e n e n 

w r o n consigo ó las enviaron á pais e x l r a n g e r o ; resultando 
«le c i to á la F r a n c i a uun pérdida casi t a n grande romo si 
hubiera hecho el reembolso en valor e f e c t i t o ; poique el 
signo no habió exper imentado todavía gran desest imación. 
E* ¡ m p c v b ' e , a u n cuando u n ciudadano noemigT*, impedir 
la r u r a c c i o i i d e sus b i e n e s , siempre q u e él es té Lien dc . i -
d i d » á iiBccrloa p a s a r á pa í s e u r a n g e r o . 

C A P Í T U L O S X I . R 7 0 ' 

el f e n ó m e n o de la p r o d u c c i ó n , c o m o que son 

el principal agente de nuestros cambios . 

C A P I T U L O X X L 

Ve la naturaleza y uso de las Monedas, 

Cosín>ERACH)SES GEXKBAÍ.ES'. 

E s una s o c i e d a d , por p o c o civil izada q u e 
e s t é , n o produce cada ind iv iduo lodo lo q u e 
e x i g e n sus n e c e s i d a d e s ; y aun s u c e d e m u y 
rara vez q u e una sola persona l l egue Vi crear 
u n producto c o m p l e t o ; p e r o aun c u a n d o c a í » 
p r o d u c t o r hic iese por si so lo todas los opera-
c iones product ivas ind i spensables para c o m -
pletar un produc to , sus neces idades no se 
l imitan á una sola c o s a , s ino q u e son s u m a -
m e n t e variadas : y as i cada productor s e v i 
ob l igado á proporcionarse todos los demás o b -
jetos d e su c o n s u m o , cambiando lo q u e le sobra 
de aquel lo q u e produce e n u u so lo g é n e r o , 
p o r los demás productos q u e le son u e c c s a i i o i . 

S e p u e d e observar aquí de paso q u e n o cou-



El mejor modo-de detener á los hombres r 
d e atraerlos, es ser justo y bueno con e l los , 
y asegurar á todos el g o c e de los derechos que 
miran como mas preciosos : la libre disposi-
c i ó n de sus personas y b i e n e s , la facultad de 
ir y venir , d e quedarse , de hablar , de leer 
y de escribir con entera-seguridad. 

Examinados nuestros medios de producción, 
é indicadas las circunstanciasen que se emplean 
con mas ó menos f ru to , seria un trabajo in-
m e n s o y ageno de mi asunto detenerme á r e -
correr todos los diferentes géneros de pro-
ductos de que se componen las riquezas del 
hombre : sobre lo cual pudieran escribirse 
muchos tratados particulares. Pero hay entro 
estos productos uno cuya naturaleza y uso no 
son bien conocidos , y sirven mucho para 
ilustrar la materia de que se trata. Por e s o , 
antes d e acabar la primera parte d e esta obra 
m t determino á hablar de las m o n e d a s , con-
siderando también el gran papel que hacen e n 

vúron cons igo ó l a s envia ron á pais e x l r a n g e r o ; resul tando 

«le esto á la F r a n c i a una pérdida casi t on g rande como si 

b u b i t r a hecho el r e e m b o l s o en valor e f r e t i t o ; poique el 

s igno 110 habió e x p e r i m e n t a d o todavía gran deses t imación. 

Es ¡ m p c v b ! e , a u n c u a n d o u n c iudadano no emigre-, impedir 

la r .Urac i ion d e sus b i e n e s , siempre q u e él es té Lien d c . i -

d i d o á iiBccrloa p a s a r á p a i s e u r a n g e r o . 

C A P Í T U L O S X I . R 7 0 ' 

«í fenómeno de la p r o d u c c i ó n , como que son 

el principal agente de nuestros cambios. 

C A P I T U L O X X L 

Ve la naturaleza y uso de las Monedas, 

CüSíIDERACroSES GEMEBAtES". 

E s una s o c i e d a d , por p o c o civilizada q u e 
e s t é , no produce cada individuo lodo lo que 
exigen sus neces idades ; y aun sucedo m u y 
rara vez que una sola persona l legue Vi crear 
un producto completo ; pero aun cuando caá» 
productor hiciese por si solo todas los opera-
ciones productivas indispensables para c o m -
pletar un producto , sus necesidades no so 
limitan á una sola c o s a , sino que son s u m a -
m e n t e variadas : y asi cada productor se v i 
obligado á proporcionarse todos los demás o b -
jetos d e su consumo , cambiando lo que le sobra 
de aquello que produce e n uu solo g é n e r o . 
por los demás productos que le son i iccesai ioi . 

S e puede observar aquí de puso que no cou-



sen-ando en da persona para su uso sino la parfo 
mas pequeña d e lo que produce ; el h o r t e l a n o , 
p o r Cgemplo , La parle mas pequeña de las l e -
gumbres que c o j e , el panadero la parte mas 
pequeña del pan qnc c u e c e , el zapatero la 
parte mas pequeña del calzado que h a c e , y 
así de los demás se p u e d e observar , digo , 
q u e la mayor parte , ó casi t o d o s lo s produc-
tos d e la sociedad se consumen á consecuenc ia 
d e un cambio. 

P o r esta razón se ha crcido falsamente q u e 
lo s cambios eran el fundamento esencia l de la 
producc ión de las r iquezas , y sobre todo del 
comercio , cuando solo hacen un papel a c -
c e s o r i o ; de suerte que si cada familia ( c o m o 
s e ve en algunos establecimientos del Oes te e n 
lo s Estados U n i d o s ) produjese la totalidad d e 
lo s objetos de su c o n s u m o , podria pasar as í 
la soc i edad , aunque no se h ic iese e n ella nin-
guna especie d e cambios. 

E n lo demás , solo hago esta observación con 
<•1 fin de (pie se formen ideas exactas sobre 
lo s primeros principios. 

L a prueba d e q n c conozco b i e n cuan favo-
rables son los cambios para ex tender la p r o -
d u c c i ó n , e s que he comenzado por es tablecer 
que son indispensables e n el estado de a de*» 
Juntamiento de las sociedades. 

Establecida la n e e e s i d a d . d e l o s . c a m b i o s , 
detengámonos un momento y consideremos 
cuíin difícil seria á los diferentes miembros d e 
que se componen nuestras s o c i e d a d e s , y q u e 
por lo común son productores en un solo ramo 
ú á lo sumo e n un corto númei » de e l l o s , 
cuando aun los mas indigentes son consumi-
dores .de una multitud d e productos distintos^ 
c u í n difícil ser ia , d i g o , que cambiasen lo q u e 
producen por las cosas que necesitan, si fuese 
preciso hacer estos cambios e n espec ie . 

Iría el cuchil lero á casa del panadero , y l e 
ofrecería cuchil los por pan ; pero el panadero 
los tiene , y lo que necesita es uu vestido : 
busca al sastre , quisiera pagarle con pan; pero 
el sastre ha h e c h o ya su provisión y tiene n e -
cesidad de carne. Estos egemplos pudieran 
multiplicarse sin fin. 

Para allanar esta dificultad , no p o d i e n d o el 
cuchil lero hacer aceptar al panadero una m e r -
cancía de q u e no tiene n e c e s i d a d , procurará 
por lo menos ofrecerle otra que le sea fácil 
cambiar por todos los géneros que puedan 
hacerle falta. Si hay en la sociedad una mer-
cancía qñe sea apetecida no por razón de los 
servicios que pueda prestar por sí misma , sino 
á causa de la facil idad que se encuentra e n 
cambiarla por todos los productos necesarios. 



para e l consumo», una mercancía de que pueda 
darse una cantidad cuyo valor sea exactamente 
proporcionado al de la cosa que se quiere ad-
quirir , aquella será únicamente la que e l cu— 
cliillero tinte d e proporcionarse e n cambio de 
sus cuchi l los , porque le ha enseñado la e x p e -
riencia que con ella le será f á c i l , por medio 
de otro c a m i n o , adquirir pan ó cualquiera otro 
género que pueda necesitar. 

Esta mercancía es la moneda. 
Las dos cualidades pues que en igualdad d e 

valor hacen que se prefiera la moneda corriente 
del pais á cualquiera otra especie d e mercancía 
son : 

Q u e p u e d e , como admitida para que 
sirva d e intermedio en lo s cambios , convenir 
á todos los que t ienen que hacer algún cambio 
ú alguna compra , esto e s , á todo el mundo. No 
habiendo nadie que no esté seguro de que 
ofrec iendo m o n e d a , o frece una mercancía que 
convendrá á t o d o s , está seguro por el mismo 
h e c h o de poder adquirir con un solo cambio 
todos los objetos d e que puede tener nece -
sidad i al paso que si tuviese en su poder cual -
quiera otro p r o d u c t o , no podría estar seguro 
de que este acomodaría al poseedor del pro-
ducto que él quisiese adquirir. 

2 o . Q u e p u e d e subdividirsc de m o d o q u e 

forme exactamente un valor igual al que se 
quiere comprar : y asi es que conviene á todos 
lo s que t ienen que hacer compras , esto e s , á 
rodo el mundo. S e procura pues cambiar por 
numerario el producto d e (pie hay un sobrante 
( q u e es en general e l que se fabrica) porque 
ademas del motivo d e que se acaba d e hablar, 
s e tiene la seguridad de poder adquirir , con el 
valor del producto v e n d i d o , otro producto 
igual solamente á una fracción ó bien á un múl-
tiplo del valor del objeto vendido; y porque se 
p u e d e n comprar como se quiera, e n muchas 
v e c e s y en diversos lugares , los objetos que se 
trata de recibir en cambio del que se ha ven-
dido. 

E n una sociedad muy adelantada, en que las 
neces idades de cada individuo son muchas y 
muy diferentes , y en que las operaciones pro-
ductivas están repartidas en muchas manos , son 
lo s cambios aun mas indispensables , llegan á 
hacerse mas compl icados , y por consiguiente 
e s mayoría dificultad d e efectuarlos e n espec ie . 
Si un h o m b r e , por e g e m p l o , en vez de hacer 
un cuchil lo entero, n o hace mas que los man-
g o s , como sucede e n las ciudades e n que l iay 
grandes fábricas de cuchil lería, este hombre na 
produce una sola cosa que pueda serle útil : 
p o i q u e nada podrá hacer de un mango de ^ 
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chi l lo sí a hoja. E l no p u e d e consumir la mas 
p e q u e ñ a parte do !o que produce : con q u e 
forzosamente habrá de cambiarlo todo por las 
cosas que le son necesar ias , esto e s , por p a n , 
c a r n e , l i e n z o , e t c . ; pero ni el panadero , n i e l 
carn icero , ni e l t e jedor t ienen n e c e s i d a d , e n 
ningún c a s o , d e u n producto que s o l o p u e d e 
convenir al fabrícame d e cuchi l los , el cual uo 
p u e d e dar e n cambio carne ó p a n , pues que 
no lo produce : e s p u e s necesario que dé una 
mercancía q u e , s e g ú n la costumbre de l p a i s , 
se pueda esperar cambiarla fác i lmente por la 
mayor parte de los d e m á s géneros . 

A s í , es tanto mas necesaria la moneda cuanto 
mas civilizado está el pais , y mas adelantada la 
separación de las o c u p a c i o n e s . Sin e m b a r g o , 
o frece la historia e g e m p l o s de naciones bastaute 
cons iderables , en que fué d e s c o n o c i d o el u s o 
de la mercancía-mOneda c o m o sucedió entre 
l o s Megicanos ( i ) , l o s cuales aun en la época 
en que fuéron subyugados por los E s p a u o l c s , 
empezaban á emplear c o m o moneda en su c o -
m e r c i o m e n u d o granos ó almendras de cacáo. 

í l e d icho q u e era la cos tumbre y no la au-
toridad del g o b i e r n o la que daba la calidad d e 
monedaácierta mercanc ía mas bieu que á otra. 

(i) Raynal, Biflor. Jilos, y polit., Lil>. VI. 

C A P Í T U L O XXT. L 8 5 

pues aunque la moneda esté acuitada en forma 
d e e s c u d o s , el gobierno no obliga á nadie ( á 
l o m é n o s en los t iempos en que se respeta la 
propiedad ;, á dar s u mercancía p o r e scudos . S i 
al hacer u n ajuste se conviene e n recibir e s -
c u d o s en camino de otro g é n e r o , no e s p o r 
razón del sel lo . S e da y se rec ibe moneda tan 
l ibremente c o m o cualquiera otra mercancía , y 
se c a m b i a , s iempre que se juzga mas c o n v e -
niente , un género p o r o t r o , por un tejo de o r o 
ú por una barra d e plata. S e rec iben p u e s e s -
c u d o s con preferencia á cualquiera otra m e r -
cancía , p o r la única razón de que se sabe p o r 
exper iencia que convendrán l o s e s c u d o s á l o s 
propietarios de las mercancías qne podrán n e -
cesitarse. Esta l ibre preferencia es la sola au-
toridad que da á los escudos el uso de m o n e d a : 
y si hubiese razones para creer que c o n una 
mercancía distinta de los e s c u d o s , con tr igo , 
p o r egcmplo , s e podi ian comprar mas faci lmeutc 
las cosas do q u e se supone que se podrá tener 
n e c e s i d a d , no s e querría dar las mercancías p o r 
e s c u d o s , se pediría trigo en cambio de e l las , y 
e n t o n c e s vendría el trigo á ser moneda i c o m o 
ha suced ido cuando era d e papel la moneda 
reconocida por el goLierno, y no se tenia c o n -
fianza en s u valor. 

E s p u e s la costumbre y n o la l e y de un pais 



la que hace que cierta m e r c a n c í a , inclusos lo§ 
e s c u d o s , sea moneda mas b ien que otra m e r -
cancía cualquiera ( i ) . 

Repit iéndose con mas frecuenc ia que otro 
alguno el cambio de cua lquier producto por 
mercancía-moneda se le ha dado un nombre 
particular. Recibir m o n e d a e n cambio es ven-
der; darla es comprar. 

Tal e s el fundamento del uso de la m o n e d a . 
N o se crea que estas re f l ex iones son una e s p e -
culación meramente curiosa. T o d o s los rac io-
cinios , todas las leyes y reglamentos relativos 
á esta materia . deben estribar e n estos pr inc i -
pios. El edificio que se levantase sobre otra 

( i ) C u a n d o los n e g r o s d e tus orilla» de l G a m b i a c o m e n z a -

ron á t r a t a r con los e u r o p e o s , e ra el h i e r ro la cosa q u e m a s 

e s t i m a b a n , porque les servia p a r a h a c e r i n s t r u m e n t o s d e 

g u e r r a y d e l a b r a n z a . L legó á ser h i e r ro el valor con q u e 

compri ra roí) t odos lo» d e m á s : m u y e n Breve no i n t e r v i n o 

y a sino por suposición en los c o n t r a t o s , y se cainbiA e n 

aquel los países un m a n o j o de t abaco , compues to de lo ú 3o 

ho ja s por u n a can t i dad de r o n , de 8 ú 10 c u a r t i l l o s , s e g ú n 

l a m a j o r ó menor a b u n d a n c i a de la mercanc ía . En aque l 

país todas las me rcanc í a s s i r t e » de m o n e d a , u n a s con r e s -

p e c t o á o t r a s ; m a s esto no evita n i n g u n o de los i n c o n v e -

n ien tes de los cambios en e s p e c i e , q u e se r e d u c e n p r i n e ¡ p á l -

m e n t e á no poder o f r e c e r una m e r c a n c í a que sea s i empre 

de fáci l sal i ' -» , y que pueda p r o p o r c i o n a r l e , en c a n t i d a d y 

e n va lo r , al valor de t odos los p r o d u c t o s . Viasr el inigf 
tle Mongo-Parí por Africa , t o m o 1, cap. I I . 

basa , no tendría hermosura ni solidez , y cor -
respondería mal al objeto de sus dest ino. 

A fin de ilustrar las cualidades esenciales de 
la m o n e d a y lo s principales accidentes que 
p u e d e n tener relación con e l l a , trataré de estas 
materias e n párrafos particulares, y procuraré 
que á pesar d e esta división se pueda seguir fá-
ci lmente , prestando una atención regular, el 
hilo q u e las u n e , y combinarlas después d e lid 
m o d o q u e se comprenda el juego total d e este 
m e c a n i s m o , y la naturaleza de los desórdenes 
que suelen causar en él las necedades de los 
hombres ó los acontecimientos casuales. 

§ I L 

De la materia con que se hacen las 
monedas. 

S i , c o m o se ha visto en el párrafo anterior 
se limita el uso d e las monedas á servir de in-
termedio e n el cambio d e la mercancía que se 
quiere vender por la que se quiere comprar , 
p o e o importa la e lecc ión de la materia de 
las monedas . No se busca la moneda para 
servirse de ella como de un a l imento , d e 
un mueble ó de un abrigo, s ino para reven-
derla, por decirlo asi , para volver á darla e n 
cambio de un objeto útil , asi como se rec ibí» 



en cambio de otro objeto útil. No es pues lá 
moneda un objeto de consumo : se expende 
sin alteración sensible; y puede ser indiferen-
temente de oro , de plata, de cuero y d«r papel , 
sin que por eso deje de servir para los mismos 
fines. 

Sin embargo, es necesario, para este e fecto , 
que tenga un valor propio, pgrque cuando e l 
vendedor se desprende de uu objeto que tiene 
un valor, quiere recibir otro objeto que tenga 
un valor igual. 

Hay algunas otras cualidades menos e s e n -
ciales que aumentan todavía la comodidad de 
las monedas. T.a substancia que no reúne todas 
estas diversas cualidades es de un uso incómodo, 
y por l a mismo uo se puede esperar que este 
uso llegue á hacerse muy general ui dure mucho 
tiempo. 

Dice Humero que la armadura de Di orne/Ies 
habia costado nueve hueves. Si un guerrero 
hubiese querido comprar una armadura que solo 
hubiera valido la mitad que aquella ¿cómo le 
hftlma sido posible pagar cuatro bueyes y me-
dio Es pues necesario que la mercancía que 
sirve de moneda , pueda proporcionarse, siu 
al teración,á los diversos productos que se trate 
de adquirir en cambio , y dividirse en fracciones 
tan pequeñas que e l valor que se da pueda igua-

Lirse perfectamente con el valor de lo que se 

recibe. 
Cuentan que en Abisiuia sirve de moneda 

la sal. Si hubiese en Francia el mismo u s o , 
seria necesario que el que fuese »1 mercado 
llevase consigo una montaña de sal para pagar 
sus provisiones. Es pues preciso «pie la mer-
cancía que sirve de moneda no sea tan común 
que no se pueda cambiar siuo transportando 
masas enormes de ella. 

Dicen que en Terra-Nova se sirven del ba-
calao como de moneda, y Smith habla de una 
aldea de Escocia donde se usa de clavos para 
el mismo efecto (1). Ademas de los muchos 
inconvenientes á que están expuestas estas 
materias , se puede aumentar rápidamente su 
masa casi Lmto como se quiera , lo que pro-
duciría en poco tiempo gran variación en su 
valor ; v nadie está dispuesto á recibir cor-
rientemente una mercancía que de uu mo-
mento á otro puedo perder la mitad ó las tres 
cuartas partes de su valor. Es pues necesario 
que la mercancía que sirve de moneda se." de 
una extracción baslante difícil para que aque-
llos que la reciben no teman verla envilecida 
en muy poco üempo. 

(0 Jl'fi'cza de las naciones, L i b . , í ap . i y . 



E u las Maldivas , y cu algunas otras partes 
de la ludia y de Africa , se s irven en lugar 
d e moneda , de una espec ie d e conchas l la-
madas cauris, que 110 tienen ningún valor in -
trínseco , sino es en algunas poblac iones que 
las usan como adorno. Esta m o n e d a no podría 
bastar para naciones que traficasen con una 
gran parte del globo , pues seria demasiado 
incómoda para ellas una mercanc ía -moneda 
que no tuviese curso fuera de lo s l ímites d e 
cierto territorio ; y tanto mayor es la d ispo-
sición para recibir en cambio una m e r c a n c í a , 
cuanto mayor es el número d e parages d o n d e 
esta misma mercancía es también admitida del 
mismo m o d o . 

N o se debe pues estrañar q u e todas las na-
ciones comerciantes del m u n d o se hayan d e -
cidido á e legir los metales para q u e les sir-
viesen de moneda ; y una vez que lo e g e c u -
tóron asi las mas industriosas y comerc iantes , 
h u b o de convenir á las demás hacer lo mismo. 

Eu las épocas en q u e eran raros lo s m e -
tales que h o y son los mas c o m u n e s , se c o n -
tentaban con ellos los pueblos . L a m o n e d a d e 
lo s L a c e d c m o n i o s era de hierro ; y la de los 
primeros Romanos de cobre *, pero al paso q u e 
se fué sacando de la tierra mayor cantidad d e 
f i erro ú de cobre , tuvieron estas monedas lo s 

Inconvenientes anejos á los productos d e de -
masiado poco valor ( 1 ) , y hace m u c h o t iempo 
q u e lo s metales p r e c i o s o s , esto es , el oro y 
la plata , sou la m o n e d a mas generalmente 
adoptada. 

Son singularmente á propósito para este uso , 
porque se divideu e n tantas pequeñas por-
c i o n e s como neces i tamos , y se reúnen d e 
n u e v o sin perder sens ib lemente en el p e s o ni 
e n el valor; de modo que se puede propor-
cionar su cantidad al valor de la cosa que se 

compra. 
E n segundo lugar , los metales preciosos 

s o n de uua calidad uniforme en toda la tierra. 
U u gramo (2) de oro puro , ya se saque d e las 
miuas de América ó d e Europa f ó ya d e los 
rios de Afr ica , es cxacLimentc igual á otro 
gramo de oro puro. .Ni el t i e m p o , ni la liu-

(r) Las leyes de Laccdemonia ofrecen una prueba de lo 
que he dicho, esto es, que no puede bastar la autoridad 
de la ley para establecer el curso de la moneda. Quiso 
Licurgo que la moneda fuese de hierro precisamente , par* 
que no se pudiese amontonar ui transportar con facilidad 
una gran porción de ellaj pero oponiéndose esto mismo d 
uno de los principales usos de la moneda, fue violada sn 
ley, á pesar de que no ha habido legislador tan obedecido 
con>0 Licurgo. 

( s ) U n i d a d de peso e n el nuevo s is tema de F ranc i a . 

Equivale ú 2o g r a n o s de l m a r c o de C a í tilia, 



inedad , ni el aire alteran esta cual idad, y c! 
peso de eada parte d e metal es por consi-
guiente una medida exacta de su cantidad y 
d e su valor comparado con cualquiera otra 
parte. D o s gramos d e oro t ienen cabalmente 
d o b l e valor q u e un gramo del mismo metal . 

L a dureza del oro y d e la plata, sobre todo 
p o r medio de la liga que admiten , hace que 
xesi>ta*¿ á una frotación bastante considerable , 
p o r lo q u e son á propósito para una circula-
c ión rápida , b i en que en esta parte son infe -
riores á muchas piedras preciosas. 

N o son tan e s c a s o s , ni por consiguiente tan 
.caros que la cantidad de oro ú de plata equi» 
vale ul e á la mavor parte de las mercancías se 
oculte por su pequenez á la acción de los s en -
tidos ; ni son todavía tan c o m u n e s que se ne -
cesite transportar una inmensa cantidad de ellos 
para transportar un valor considerable. Quizá 
dentro de muchos siglos estarán expuestos á este 
inconveniente , sobre todo si se descubren 
nuevas y abundantes minas. Entonces podrá 
Suceder que se haga moneda ron ] launa ó 
con otros metales que todavía uo conocemos . 

E n fin, el oro y la plata son susceptibles de 
recibir marcas y s e l l o s que certifiquen e l ^ e s o 
d e las piezas y el grado de su pureza. 

A u n q u e lo s metales prec iosos que sirven do 

m o n e d a suelen tener una liga de cierta can-

tidad de un metal mas c o m ú n , c o m o el c o b r e , 

s e desprecia el valor del metal común con 

que se hace aquella liga , no porque este metal 

c o m ú n no tenga uingun valor en sí m i s m o , 

sino porque si se tratase de separarle , esta 

operaciou costaría mas de lo que pudiera 

valer el metal común q u e se sacase. P o r esta 

razón no se considera en una pieza d e . m e t a l 

prec ioso que tiene liga , sino la cantidad d e 

metal precioso puro q u e contiene (1). 

§ n i . 

Del valor que añade á una mercancía 
la cualidad de ser moneda. 

RESULTA de lo que p r e c e d e , q u e se rec ibe la 

m o n e d a en los c a m b i o s , no por la autoridad 

( 1 ) E n la a c t u a l m o n e d a d e p i a l a de F r a n c i a h a y un d é -

c i m o d e c o b r e »obro n u e v e d e p i a l a tina j y e l v a l o r de l c o -

b r e «•* id d e la p l a t a c o m o u n o á s e s e n t a c o n c o r t a d i f e r e n c i a . 

A s í q u e , el VB'OÍ d e l c o b r e c o n t e n i d o en n u e s t r a m o n a d a d o 

p l a t o v i e n e á *>r I* s e x c e n t é s i m a p a r t e de l »a lor t o i n l d e 

i . ac6 t ra» p i e « * d e p i n t a . ÍSIOCS, a p e n a « u n r é n t i i u O » o b r * 

5 f r a n c o s . S u p o n i e n d o q u e »e q u i s i e s e s e p a r a r d e clin» r l c o -

i n é , n ó c u b r i r l a e s t e los g a s t o s d e l a o p c r a c i o n , a d e m a » d e l 

p r e c i o d e la f a b r i c a c i ó n d e l a m o n e d a , e l c u a l se r io p e r d i d o . 

Se d e s p r e c i a ptíc» e n l a v a l u a c i ó n d e l a m o n e d a ; y u o se v € 

Tom. 11. y 



del gobierno , s ino porque e s una mercancía 
que tiene un valor p r o p i o . S i , eu igualdad de 
v a l o r , s e rec ibe en los cambios con pre feren-
cia á cualquiera otra m e r c a n c í a , es á causa dq 
sus propiedades como m o n e d a , las cuales lo 
dan una ventaja particular, q u e es laude servir 
generalmente para el uso de todos : supuesto q u e 
teniendo todos neces idad desde el mas pobre 
hasta el mas rico , de hacer c a m b i o s , d e c o m -
prar los objetos que les son p r e c i s o s , nadie hay 
que deje de ser consumidor de m o n e d a , ó ci* 
otros términos que deje d e necesitar de la m e r -
cancía que sirve para los c a m b i o s , de la m e r -
cancía que generalmente está reconoc ida c o m o 
la mas á propós i to , y la que mas se emplea e u 
este uso. El hombre q u e t i ene cualquiera otra 
mercanc ía , por e g e m p l o , alhajas que ofrecer 
e n cambio de lo que neces i ta , no p u e d e c a m -
biarlas por el objeto que l e hace falta , á n o sec 
que encuentre un consumidor de alluijas, al 
paso que el que tiene m o n e d a , está seguro d e 
que esta convendrá á la persona que posea lo 
que él desee comprar , supues to que esta misma 

e n u n a p i e z a de 5 franco» m a s q u e t¿ I / , g r a m o » d<- p í a l a 

f i na »pie (e eneuenU'<i « n e l l a , a u n q u e s u peso t o t a l sea de ' 

a 3 g r a m o s , IUCIUSO «1 co l i r r . 

L a m o n e d a de p l a t a de K t p a ñ a t i e n e u n a d o z a v a p a n e «1« 

l iga »obre o n c e de p l a t a l ina . 

persona tendrá por su parte neces idad d e hacer 
oirás compras (1 ). Con la mercancía-moneda se 
p u e d e obtener todo lo que se quiere por m e d i o 
de un solo cambio que se llama compra : con 
cualquiera otra mercancía se necesitan d o s , la 
venta y la compra ; y es te es el resumen do 
sus ventajas c o m o moneda ; ¿ pero qu ién n>- . d -
vierte que la preferencia que de aquí resulta á 
favor de la moneda proviene de sus usos . 

Ahora añadiré que el hecho d e adoptar tina 
mercancía para q u e sirva d e moneda , aumenta 
considerablemente su valor intr ínseco, ú sea s a 
valor como género de consumo. Es te es un 
n u e v o uso que se lia hallado en este g é n e r o , y 
que multiplica el número de sus consumidores ; 
es un empleo q u e absorve gran parte d e é l , la 
mi tad , ó acaso las tres cuartas par l e s , y por 
consiguiente hace que escasee y cueste mas 
caro. 

Si con la cantidad de oro y plata que existe 
actualmente , no sirviesen e-tos metales s ino 
para la fabricación de algunos utensilios y a d o r -

( l ) T é n g a s e a q u i p r e s e n t e l a v e n t a j a p e c u l i a r de la m o -

n e d a d t poiler s e p a i a r «I v j l o r d . lo qn>- se v e n d e e n tani&S 

y u n p e q u ' ii.u p o r c i o n e s c o m o »« q u i n a ; de m o d o q u e u n 

n i - r e n d e r joye ro pu> «le. p o r .ne -d io d e « I l a . c a m b i a r u n a 

p a r t e del valor de su s a l h a j a s po i u n s u e l d o ú s»is a j a r a i c -

d¿» de luci lia. 



n o s , abundarían , y estarían mucho nías baratos 
de lo que están ; quiero d e c i r , que cambiándo-
los por cualquier género que f u e s e , se neces i -
taría en este cambio dar mas metal á propor-
ción. Mas c o m o una gran parte de estos metales 
sirve de m o n e d a , y no se emplea en ningún 
otro u s o , queda m e n o s cantidad que emplear 
en muebles y alhajas; y esta escasez aumenta su 
valor. D» l mismo m o d o , si n o sirviesen jamas 
para muebles y alhajas, quedaría mayor por-
c íon d e ellos para el uso de m o n e d a , y esta b a -
jaría de prec io ; quiero dec ir , que se necesita-
ría dar mayor porcion d e ella para comprar la 
misma cantidad d e mercancía. E l uso de lo s 
metales preciosos en alhajas d e oro y plata los 
hace mas escasos y mas caros c o m o moneda , 
asi como su uso en clase de moneda los hace 
m i s escasos y mas caros para convertirlos cu 
alhajas de oro y plata ( i ) . 

( i ¡ Mr. Htcardo y a lguno» otro* so*t ienen que Ipn gasto« 

de ex t racc ión sou los que d e t e r m i n a n exc lus ivamente e l 

precio d . Ion meta le« , r a t o e s , la m a y o r ó menor can t idad 

de ell< «. q u e se ofrece e n ea i a lñd d r cua lquiera otro c o j o ; 

y e s t a b l e c e n p o r cons igu ien te q u e nadn influye e n c»to la 

neces idad que se «¡ene dr ndq<i<MtI<}s. p e r o e s t o es r o t u r a -

deci r in verdad m a s comprobada por la experiencia , la 

cua l n o s n n u s t r a d i a r i amen te q u e el pt d ido a u m e n t a el 

va lo r de- la» cosas. Si se l legas* , p o r e j e m p l o . á descubr i r 

ta les can t idades de p l a t a na t i va q u e es te n u t i l viniese ú »Cff 

D e este h e c h o resulta que habiendo l legado 
6 ser estas materias de un precio mayor que e l 
que permite su uso en muebles*) - utensi l ios , á 
causa d e su cualidad de moneda , conviene m e -
nos , p o r razón de esta c ircunstancia, emplear-
las c o m o muebles \ porque esta mercancía t iene 
mas coste que utilidad. E n consecuencia ha 
desaparecido enteramente el uso d e muebles d e 
oro macizo algo cons iderables , sobre todo e n 
los países donde un comercio activo y un gran 
mo\ ¡miento de riquezas han hecho muy precioso 
el oro como moneda. L a s gentes mas ricas se 

j c o n f u í a n con muebles dorados , en lo s cua-
les n o entra mas que u o ligerísimo baño de o r o ; 
y solo se hacen ya de oro macizo alhajas m u y 
p e q u e ñ a s , en que el arte del lapidario ha ha-
l lado ademas el medio de que sea menor el valor 
del metal que el del trabajo de labrarle. E n l a -
t a n c o m a n como el cobre , t e n d r í a , en ca l idad d e moneda , 

l e s m i s m o s i nconven ien t e s que cneon i ramox alicrra e n el 

cobre , y *e usaría mas g e n e r a l m e n t e d«-l oro como moneda . 

A u m e n t a n d o « el pedido del oro , se har ia mas precioso es te 

m e t a l , y *" t ra ta r ía de benefic iar minas d e 010 que a h o r a 

es t án a b a n d o n a d o s , p o r q u e su p roduc to no c u b r e lo» gaMos 

de ex t racc ión . Es verdad que • stos pastos serian m a s c o n -

sidera bles , ¿ P ' f » podr ia negá i s« fein e m b a r g o que el a u -

m e n t o del v a l o r p r o r e d i a d«l a u m e n t o d<l p e d i d o ? L a n e -

cesidad de adqu i r i r e s t a mercanc ía har ia que se conviniese 

e n p j g a r mayores gastos de producción. 



gin torra son muy ligeras las vajillas d e plata , y 

auu las pcrsouas mas acomodadas se sirven del 
cobre ú acero plateado ú dorado. L o s ríeos 

• fastuosos que por vanidad quieren ostentar una 
vajilla considerable , p ierden anualmente el Ín-
teres de un gran capital. 

E l aumento del valor d e lo s metales en g e -
nera l , que tiene alguuos i n c o n v e n i e n t e s , por 
cnanto sube el precio de a lguuos utensilios muy 
c ó m o d o s , como platos , cucharas d e plata, e t c . , 
d e m o d o que las facultades d e muchas familias 
n o les permiten su c o m p r a , n o tiene ningún 
i n c o n v e n i e n t e , cuando sube su p r e c i o y o m o ^ 
moneda ; antes bien hay m a s comodidad e n 
transportar, ya sea (pie se trate de cambios ó 
de una mudanza , m e n o r cantidad d e plata q u e 
la que seria necesario transportar si este metal 
fuese mas c o m ú n . 

E l uso de una mercancía c o m o dinero e n 
cualquier lugar de la tierra aumenta su valor e n 
todas parles. Si la plata dejase d e ser admitida 
c o m o moneda en Asia , 110 hay titula cu que el 
valor de este melai disminuiría en E u r o p a , 
yquosencce.- i taria dar en ella m a s p l a t a e n c a m -
ino d e cualquier .otro género ; porque uno ile 
Jos usos ile la piala d e Europa consiste e n p o -
der emplearse en Asia. 

Esta facultad de servir d e m o n e d a no fija el 

valor d e los metales p r e c i o s o s , el cual p u e d e 

variar de un l n g n f í o tro , ú d e un t i empo a o t r o , 

como el de cualquiera otra espec ie de mercan-

cía. Con media onza de plata s e adquieren en 

la China fié ñeros útiles ó agradables , equiva-

lentes á los que tendrían en Francia el coste d e 

una onza de plata , y en Francia con una onza 

d e plata s e adquieren e n general mas cosas 

que e n América con la misma cantidad de 

este metal . L a plata vale mas e n la China 

que en Francia , y en Francia mas que e n 

América . 

E s visto qne la m o n e d a , ú la cual llaman 

algunos numerario, e s una mercancía cuyo 

valor s e establece según las reglas comunes i 

todas las demás mercancías : e s dec ir , q u e 

sube en razón de la necesidad que^ hay d e 

ella , combinada con su abundancia. E s tal .»ta 

necesidad q u e ha bastado para dar á un pliego 

d e papel qne servia d e moneda , un valor igual 

al oro a c u ñ a d o , c o m o se ha visto e n Ingla-

terra. 
X o se crea que el papel -moneda de Ingla-

terra fBani-notesJ recibe su valor del reem-
bolso que se le ha promet ido ; porque este 
reembolso- se prometió e n la época d e la sus-
pensión d e pagos del banco e n 1737 , y ni se 
ha efectuado jamas, y hay muchas personas 



que le miran como impos ib le ( i ) . No se p u e d e 
adquirir oro en cambio d e cédulas d e banco 
s ino por un convenio voluntario , y sacrificando 
un agio , esto e s , pagando mas libras esterlinas 
en cédulas que las que se reciben e n oro. Sin 
embargo de esta alteración e n el valor de las 
cédulas de b a n c o , t ienen estas un valor m u y 
superior al de su mater ia , la cual no es mas 
que un despreciable ir upo viejo. ¿Pues do 
dónde reciben su valor? D e la neces idad que 
l iay en una soc iedad m u y adelantada e indus-
triosa., de un agente »ó iulerniedio para los 
cambios. 

E n el estado en que se baila la Iuglaterra 
necesita para las ventas y compras que e n ella 
se h a c e n , de un agente cuvo valor se suponga 
igual al que tendr ían , i , 2 8 4 >000 libras de o r o , 
ú lo que es lo m i s m o , 1 , 2 0 0 mi l lones de libras 
d e azúcar, 6 si s e quiere , 6 0 mil lones de libras 
esterlinas en papel ( s u p o n i e n d o que haya e n 

(1) Para qur el banco pudiese reembolsar su* cédulas, 43-
ría nerevino que el gobierno ingle», que es su principal 
deudor, rmpe?u«f por reembolsarle f/n numerario metílico. 
y que paraenio comprase metales preciosos por medio de 
sus ahorro* ó de nuevas contribución«* impuesta* .i la nn-
rion : lo que lia reemplazar una máquina maltratada que 
no tiene ningún valor, pero que linee su oficio, con fttra 
enteramente nueva, quesería preciso comprar, y costuri* 
(jucho. 

circulación 3 o mi l lones de cédulas del banco 
de Inglaterra , y otros 3 o de los bancos do 
provincia : y h e aquí la razón porque los 6 o 
mil lones de cédulas , aunque sin valor intrín-
s e c o , valen por la sola necesidad que hay de 
ellas tanto como 1 , 2 8 4 , 0 0 0 libras d e o r o , y 
c o m o T,500 mi l lones de libras de azúcar. 

E n prueba de que estas cédulas t ienen nn 
valor que les e s p r o p i o , se ha visto q u e cuando 
se ha aumentado su n ú m e r o , siu que su des -
crédito fuese mayor q u e el que tienen, ahora, 
ha decaído su valor á proporcion de su super-
abundancia , del mismo m o d o que hubiera s u -
c e d i d o con el d e cualquiera otra mercancía : 
v como todas las demás mercancías subían á 
proporcion de la degradación de las c é d u l a s , 
su valor total no equivalía nunca mas que á 
-X¿284,OOO libras de o r o , ú á r , í o o mi l lones 
de l ibras d e azúcar , p o r q u e . n o se necesita un 
valor superior ú este para que puedan reali-
zarse todos los contratos que se hacen e n 
Inglaterra. V m g u n gobierno puede aumentar 
sino nominalmente la suma de la moneda d e 
un pa í s , p u e s t o que si aumenta su cantidad-, 
disminuye su va lor , ct vice versa-' 1). 

En cuanto á los efecto* producido« por l.is emisiones 
excesivas de papel-moneda, véase el <, IV, del capítulo 
siguiente. 



C o m o la moneda que circula en nn pa í s , 
cualquiera que sea sn mater ia , tiene un valor 
p r o p i o , nn va lorqne nace d e sus usos , forma 
parte de las riquezas d e aquel pa í s , del mismo 
m o d o que el azúcar , el a ñ i l , el trigo, v todas 
las mercancías q u e posee i . Varia de valor 
c o m o las demás mercancías , y s e consume 
también , aunque mas lentamente q u e la mayor 
parle- de ellas. Por tanto fto se p u e d e aprobar 
el m o d o con que la representa M ' . Garnier 
cuando- dice que o mientras permanece k 
plata e n forma d e m o n e d a , n o es propiamente 
r iqueza , según el sent ido estricto de esta pa-
labra , porque no p u e d e satisfacer directa ¿ 
inmediatamente una necesidad ó un goce » . 
H a y una multitud di- valores que no son capa-
ces de satisfacer una neces idad ó un g o c e 
mientras conservan su forma actual. T i ene un 
negociante un almacén enteramente lleno d e 
a ñ i l , que n o p u e d e servir e n espec ie para al i -

( i ) Col indo i r mul t ip l ica 1« m o n e d a j , p „ „ , | _ y s c ( l w ¡ _ 

l e e . por Cons iguien te , n o , c . u m , . u „ l a , r i q ' u e í u „ c i a | „ 

a u , „ | u e , , „ p e , , - , , con o , - , „ • , „ „ „ g m , , , - , ™ , ; 

c e n n , I.,, n p n u .1. un n u j o c c » ,,¡ ^ 

p n c p i c v« l , i a ,«„ en M.o™, mi l l ones cíe Kil . ' ignmn,. de' 

t r i s o , ú ™ a 5 m i l l o n e s de K i l i p - a ™ , d r , „ , , „ „ . „ 

V « « • • dos va lo re . . Si l a moneda va l ; m í . 

I . . . . , se ni-cr .Ua m a j o , - „ „ „ J a d d l . ^ „ . ( | 

misino valor. 

mentar ni para vest ir , y no por eso deja d e 
ser r iqueza, la cual será transformada tuando 
quiera su d u e ñ a , e n otro v alor iumedi.-.üimenlo 
á propósito pava e l 'uso . P o r consecuenc ia , la 
plata en escudos e s riqueza , del mismo m o d o 
que el auil en zurrones. Ademas de esto ¿no 
satisface la m o n e d a , por medio de los usos 
q u e se h a c e n de e l l a , una neces idad de las 
Ilaciones civilizadas ? 

" Verdad es que el mismo autor confiesa e n 
otra parte « que el numerario encerrado e n las 
arcas de un particulares una riqueza verdadera, 
una parte integrante de lo s bienes que p o s e e , 
y que puede destinar ú sus g o c e s ; pero q u e , 
con relación á la Economía pol í t ica , este n u -
merario no es mas que un instrumento d e 
c a m b i o , totalmente distinto (le las riquezas q u e 
pono e n circulación , i: ». Creo q'ue be d icho 
bastante para probar la analogía completa q u e 
hav ent i e el numerario y todas las di-mas ri-
quezas. Lo que es riqueza para un particular, 
lo es para la nac ión , la cnal s e compone d e la 
reunión de los particulares, y lo e s igualmente 
con respecto á la E c o n o m í a públ ica, que 110 
debe discurrir sobre valores imaginarios, sino 

( 1 ) Compendio de los principios dé Economía pública , 

priuwia parle, cap. IV , y en la admita««. 



2 0 . J E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

sobre lo que cada particular ó lodos lo s parti-

culares reunidos miran no en sus d i scursos , 

s i n o en sus a c c i o n e s , c o m o verdaderos valores. 

Es ta es una nueva prueba d e que n o hay dos 

órdenes de verdades e n esta c iencia , así c o m o 

n o lo s hay en las demás : lo que es verdadero 

con respecto á un individuo, lo e s con respecto 

ú uu gobierno y ¡i una sociedad. La verdad es 

una ; y solo hay diferencia e n las aplicaciones. 

§ I V . 

Ve la utilidad del curio de las Monedas 
? de los gastos de fabricación. 

HASTA ahora no h e tratado del valor (pie 
añaden & las monerías el c u ñ o y la fabricación. 
E l oro y la plata t ienen casi en todas partes un 
valor c o m o mercancías útiles y agradables; y 
en su util idad h e eomprehendido la d e servir 
de m o n e d a . Pero aun hay mas. 

E n los países <-n q u e el oro y la plata sirven 
d e m o n e d a , l o s e x p o n e esta cualidad á sufrir 
cambios frecuentes. Pocas personas hay que e n 
e l discurso del dia n o hagan muchas "compras 
ó ventas; y seria incómodo ir s iempre, con el 
p e s o cu la mano á comprobar la cantidad de 
plata q u e se da ó s e rec ibe . ¡Cuantos errores 

y disputas nacerían de la torpeza de las gentes , 
ó de la imperfección d e los instrumentos ! 

P o c o importaría esto. El oro y la plata pueden 
padecer , por su mezcla con otros metales , una 
alteración que no es pos ib le conocer con solo 
el auxil io de la vista. Para asegurarse de.su pu-
reza, se necesita una operaciou química , deli-
cada y complicada. ¡ Cuánto mas cómodos son 
los c a m b i o s , cuando un cuño fácil de conocer 
testifica á uu mismo tiempo el p e s o del pedazo 
de metal y su calidad ! 

El arta del monedero es el que reduce lo s 
metales á una l ey conocida , y el que lo s divide 
e n piezas cuyo p e s o e s igualmente conoc ido . 

P o r lo común se reserva el gobierno en todos 
lo s estados e l cgcrcicio exclusivo de este género 
de manufactura , va sea que por medio del m o -
nopol io .quiera lograr una ganancia mas cons i -
derable que si esta industria fuese libre para 
t o d o s ; ó mas b i e n , que se proponga ofrecer á 
sus administrados una garantía mas di^na de su 
confianza que la que les daría uua fabrica per-
teneciente á particulares. E n efecto , la garantía 
de los gobiernos á pesar de que ha sido frau-
duleuta con demasiada frecuencia , con vi r no 
á l o s pueblos mas que una garantía particular + 
ya á causa de la uniformidad de las piezas, y 
ya Uunbieu porque acaso seria nías diScil d o 



conocer el fraude, si fuese cometido por parti-
culares. 

El moneda ge ó bracea ge añade incontesta-
b lemente un valor al metal amonedado ó acu-
ñad n ; e s de. ¡r , que un pedazo de plata acu-
ñada e n una pieza de .">' francos vale algo nías 
que la misma cantidad de este metal en barra, 
por la sencilla razón de q u e la forma dada á la 
plata evita al que la rec ibe en cambio lo s gastos 
que le ocasionaría el haber d e ensayarla , v pe-
sarla , ademas de la incomodidad y la pérdida 
d e t iempo , que d e b e n también incluirse en los 
gastos. P o r e so vale mas un vestido hecho que 
lá tela de que se hizo. A . i , suponiendo que fuese 
libre la industria dese l lar m o n e d a , y que la au-
toridad pública se l imitase á fijar la l e y , el peso 
y el se l lo que debiese tener cada pieza , la per-
sona q u e solo s e hallase con barras de plata ha-
bría d e pagar al fabricante la hechura del metal 
que quis iese emplear c o m o m o n e d a , porque 
d e lo contrario le sería difícil cambiarla , y aun 
quizá tendida que exper imentar en este cambio 
una pérdida mayor que lo que le costase la he -
chura de las piezas de m o n e d a . 

N o confundamos e l valor asi añadido á los me-
tales prec iosos por m e d i o del monedage con el 
que adquieren c o m o mercancía que sirve d e 
m o n e d a . Es te últ imo valor es gomiuj á lu uiasa 

total del oro ú de la plata; pues un vaso de piala 
vale mas que sí la plata no sirviese para hacer 
moneda del m i s m o modo que par.! hacer vasos , 
al paso que el valor añadido por la fabricación 
d e las piezas es peculiar do ellas , como la h e -
chura lo es d<l vaso , y e s un aumento del va -
lor que les dan los diversos usos de aquella m e r -
cancía. 

E n Inglaterra paga el gobierno todos los gas-
tos de fabricación, y devuelve en guineas e l 
m i s m o peso que se l e entrega en lejos de la 
misma lev que las guineas , de m o d o que hace 
un presente al p u e b l o , como consumidor dé 
moneda, de los gastos d e fábrica, los cuales 
exige después del mismo p u e b l o , como contri-
buyente, p o r medio de los impuestos. Sin e m -
bargo , el oro reducido á guineas l ieuc ev iden-
temente una ventaja , q u e no es la de estar ya 
p e s a d o , supuesto que se toman la molestia d e 
v o l v e r á pesarle s iempre que le r e c i b e n , sino 
la de estar ensayado . Por consiguiente sucedía 
algunas v e c e s , antes de la invención del papel-
moneda que se llevaban tejos á la casa de m o -
neda , no para convertirlos en piezas, sino solo 
para hacer constar la l ey del metal , y servirse 
de esta certificación en el país ó fuera de él . 
E n e f e c t o , cuando hay (pie enviar oro al extran-
g e r o , se debe preferir enviar guineas , como 



q u e son lejos ya ensayados mas Lien que te"j!is 

que no llevan ningún certi l icado de esle ensaye. 
P o r otra parte al extrangero q u e tiene q u e 

remitir o to á Inglaterra , l e e s indiferente enviar 
guineas ó te jos , p o r q u e , en igualdad d e l ey y 
de p e s o , no t ienen allí mas valor aquellas que 
estos , supuesto que la casa d e moneda da gra-
tuitamente guineas por lejos. A l contrario , tiene 
Ínteres el extrangero e u reservar las gu ineas , 
que son un metal á que acompaña siempre el 
certificado d e e n s a y e , y enviar á Inglaterra te-
jo s , á los cuales s e dará s in ningún gasto el 
mismo certificado. E s visto q u e este método 
presenta motivos para extraer del país el meta l 
a m o n e d a d o . y no para hacer q n e entre e n é l ' i ) . 

S e precavían en parle estos inconvenientes 
p o r una circunstancia pnramente acc identa l , 
q n e no había entrado e n lo s c á l c u l o s del l eg i s -
lador. La casa de moneda d e L o n d r e s , que e s 
la única que hay en Inglaterra, se hallaba tan 
recargada d e trabajo que n o podia entregar 

(1} N o necesi to «d V i l ir que c u a n d o el. n u m e n ío sale de 

u n p s i s , no p í e n l e e«le «1 valor de l n u m e r a r i o ; p o r q u e 

n a d i e f r i t a de regalar t u d inero ni e x t r a n g e r o ; n i « « e n v í a 

u n \ a lo r s ino para rec ib i r o l i o equivBlcnie ; pe ro pierde «I 

país l s hechura de l numerar io . Cnar tdo la« gu ineu i salen i!c 

I n g l a t e r r a , c t ta nac ión no rerilie e n rn n d i i o m a s q u e el 

valor del ttcíol, y n i n g u n a cosa p o r la h e c h u r a . 

l á Inoncda íabricada hasta después de muclias 
semanas y algunas veces d e muchos meses d e 
haberle l levado el oro e u tejos ( i ) . D e aquí 
resultaba que cuando el d u e ñ o del oro dejaba 
allí su metal para que le acuñaren , perdía el 
Interés de su suma todo el t iempo que se c o n -
servaba en la casa de moneda : lo que equi-
valía á un co r to derecho d e fabricación* que 
subía e l valor del o ro e u moneda algo mas q u e 
en tejos. Ríen se deja conocer que este valor 
liabria sido exactamente el m i s m o , si no h u -
biese babido que hacer mas que llegar y re-
cibir d e pronto guineas por oro a! peso . 

Tal es el e lecto d e la legislación inglesa sobre 
e s l e punto. 

E n todos los demás estados de Europa si n o 
m e engaño , s e quedan los gobiernos con una 
ganancia mas que suficiente para cubrir los 
gastos de fabricación (?.). E l privilegio c x c l u -

( i ) S m i i h , Riqueza de las naciones, l ib . I , cap. V . 

( i ) El sak io profesor Morstadt, de l l e i d e l b e r g a , t radne» 

t o r a leman de mi o b r a , observa e n este pusage que desde 

i S i o el s i s tema mone ta r io es tablecido r n Ku«ia no admi te 

n ingún gasto de fabr icac ión : lo cnal es lo mi«mo que si se 

encargase el pobicruo d» hacer eg r eu t a r g r a t u i t a m e n t e et 

t r a n s p o r t e de c a r t a s por el c o r r e o , e n v e z de hacer le pngar 

p o r los par t icu lares . 

Q u i ú no he hecho b ien e n deei r qne la mayor p a r t e do 
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T O O X O M Í A P O L I T I C A , 

Sivo (le acunar m o n e d a , q u e se lian reservaJÍ» 
justamente , y las penas severas á que están 
expues tos los m o n e d e r o s c landes t inos , l e s p c r -
mitrnan aumentar m u c h o esta gananc ia , l imi-
tando la cantidad d e moneda que entregasen 
al públ ico , porque el valor de la m o n e d a , c o m o 
el de cualquiera otra c o s a , estfl s iempre en ' 
razón directa d é l a n e c e s i d a d q u e hay d e e l l a , 
y c u razón Inversa de la cantidad que circula. 

'"" « f e o l ó , cuando la plata amonedada e s -
casea Jauto y es tan cara q u e con y o francos 
amonedados se p u e d e comprar tanta plata de 
ley en barrí« c o m o la q u e hay e n t o o francos 
a m o n e d a d o s , C 5 prueba d e que el públ ico da 
el mi smo valor 7, , , onzas d e plata amonedada 
q u e i t o onzas d e plata no amonedada. E n 
lal caso p u e d e el g o b i e r n o , acunando s u s 
P>cz:<», d a r & g onzas el valor d e . o , v gana 
d ' c z por c i e n t o . P e r o si la plata amonedada 
"s m " s «Oaiun ; si es necesar io dar mayor 

S ° ' " ' O T M * 1 « . Í a k m c o n „ „ , s , „ a „ c ¡ , „ „ „ „ 

' " ' " " ' P " * >•» .le f r i c a c i ó n d.. I , m o n e d a ; 

d e f a b n c a c r o n , e s « t e l a n c o r l a q u e á lo p „ . 

6 ' c l a , „ i a „ o s . I V , 0 i m „ „ , ,„ , c a | l U a | , c a J a ^ ^ 

' " • > • • — • « . • r o n d e „ , , e a p U . 1 . los p s t o . 
, e l e . , t o d o e s t o l o p i m l e a l , s o l o . 

t i g o b i e r n o . T a l v e z „ b a i l a , a n e n e l m i s m o c a s o „ „ a s • 
«iiucbat naciones. 

cant idad de ella para comprar plata en barras , 
quizá será prec i so pagar 9 5 francos en lugar 
d e c iento para adquirir el mismo peso de plata 
de ley contenida en 100 frapcOs a m o n e d a d o s : 
y s icudo este el curso d e las barras, no podrá 
ganar e l gobierno mas q u e 5 francos por c iento 
comprando barras y transformándola« en m o -
neda . 

Si para gozar el gobierno d e un d e r e c h o 
mas considerable , no comprase p o r s í mi smo 
la materia de las m o n e d a s , y se limitase & 
exigir un derecho de 10 p o r c iento , por e g e m -
p l o , sobre las materias que s e le llevaran par? 
adquirir plata amonedada , no se la llevaría e l 
p ú b l i c o , porque tendría que pagar 10 po* 
100 p o r una transmutación que so lo añadiría 
5 por 100 al valor de l metal . K o tendría pues 
el gobierno nada que fabricar, ni por su propia 
cuenta ni p o r la d e los particulares ó del pú-
b l i c o : y asi es que no p u e d e á un mismo t iempo 
fabricar m u c h o y ganar m u c h o en la fabri -
cac ión . 

Resulta de aquí (pie el derecho d e fabri* 
cae ion y el de s e ñ o r i a g e , de que tanto se h a 
hab lado , son absolutamente ilusorios; que l o s 
gobiernos no p u e d e n , en virtud de sus orde -
nanzas , determinar la ganancia q u e les q u e -
dará e n la fabricación de la moneda , y q u e 
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f s l a ganancia d e p e n d e s i e m p r e d e l curso v o -
luntario d e las materias d e oro y p la ta , e l cual 
d e p e n d e p o r s u parle d e las cant idades e x i s -
t en te s de m a l c i i a s amonedadas y c u l i a n a s , á 
p r o p o r c i o n d e la n e c e s i d a d q u e hay de el las. 

C o n v i e n e advert ir q u e al públ ico ,"en cal idad 
d e c o n s u m i d o r «le plata amonedada , le es in-
d i ferente q u e e s t e g é n e r o sea caro ú barato; 
p o r q u e c o n tal q u o su valor n o este e x p u e s t o 
í variaciones r e p e n t i n a s , s i empre le despacha 
p o r el m i s m o valor en q u e le r e c i b i ó . 

C u a n d o la fabricación de la m o n e d a n o es 
gratuita , y sobre t o d o m a n d o s e paga sobre 
C'¡ pie de jiña fabricación e x c l u s i v a , es .leí l odo 
ind i f erente al es ! , ,do q u e se funda ó se e x p o r t e 
Ja m o n e d a , porque n o se p u e d e fundir ó e x -
portar s i n o d e s p u e s de h a b e r p a g a d o b ien la 
h e c h u r a , q u e e s e l ú n i c o valor q u e se p ierde 
e n la f u n d i c i ó n ó en la exportac ión ( r . Al 
c o n t r a r i o , n o e s m i n o s venlajosa s u expor ta -
c i ó n q u e la d e cualquiera otra mercanc ía m a -
nufac turada . E s u n r a m o do platería ; y no 
hay d u d a e n q u e una moneda acuñada con tal 

( t ) El v.ilor ,p,c p r e c e d í , |e ]„ „ „ , , p ¡ í n b 

t e r a n i n n r , „ t a e v p o n . e i ™ . p „ P , . ^ „ n , „ „ „ ^ 
q ™ t i r v r , b a t í a c i e n o p u n t o , fuer» del pal, en que „• 
M m p i , I » » ™ , l „ , „ . d , . |„ „ „ „ „ e l » , „ , „ , . „ a 

Karc» , a lgo , „ „ i u t , a „ qiie ,1 de l„ qne , S K Í en Latea». 
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p e r f e c c i ó n q u e f u e s e difícil falsificarla ; a n a 

m o n e d a ensayada y pesada c o n p r e c i s i ó n , 
podría l legar ¿ ser de un uso corr iente c u 
m u c h o s p a i s e s , y e l estado q u e la fabricase 
hallaría en e l l o una ganancia nada d e s p r e c i a b l e . 
E s t o es lo q u e s u c e d e cou respec to á los d u -
c a d o s de Holanda', q u e son b u s c a d o s en I o d o 
el .Norte . dando por e l lo* uu valor super ior á 
su valor i n t r í n s e c o , y c o n respec to los p e s o s 
fuertes de E s p a ñ a , q u e fabricados en M é g i c o , 
e n L i m a ó cu la Península , lo lian s i d o s i e m p r e 
de nn m o d o lan rons ian le v lan licl q u e corren 
c o m o moneda n o so lo en toda I > \ m é r i e a , i n -
clusa la república d e los Est . > s U n i d o s , s i n o 
jambien en una parte cons iderable de E u r o p a , 
Afr ica y Asia :' i : . 

L o s pesos fuertes o f r e c e n también un e g e m -
plo curioso del valor q u e da el c u ñ o al metal . 
C u a n d o los amer icanos de los Estado?, U n i d o s 
quis ieron fabricar sus do lares , q u e son u n o s 
verdaderos p e s o s f u e r t e s , s e contentaron c o n 
pasar sobre estos su vo lante , de m o d o q u e s in 
variar nada s u p e s o ui su l ey borráron el r i m o 

( l ) C o m o lo i « r u d o » f r anCíc* ile 5 f n n r r j , acuiía'laa 
ilj .ile ,1 tiempo (le l> revol t j r io». presrolan eon la niaj 'or 
fidelidad el mismo pr»o y la misma ley ijnc tuvieron >t, MIO 
su o r i g e n , gozan al:ora del n.isino favor en mucho» gaist*, 
doudc ¡ ->;u conto moiteda comculc, 



esphííol para estampar el suyo . Desde aquel 
m o m e n t o no quisieron ya los chiuos ni los 
demás pueblos d e Asia recibirlos en la misma 
forma rpie'antes; de suerte que no se compraba 
con c ien dolares la mistna cantidad de mer-r 
cancía que con cien pesos . El gobierno ame-
ricauo ecbaba á perder cuidadosamente estas 
m o n e d a s , y Ies quitaba una parte de su valor 
p o n i é n d o l a s un sel lo mas bonito. Quiso valerse 
d e esta circunstancia para impedir las expor-
taciones de monedas q u e sus conciudadanos 
liacian al Asia , y ordenó que todas estas e x -
hor tac iones s e luc iesen en dolares de los E s -
t a d o s n i d o s , l i sonjeándose d e q u e mediante 
esta providencia se preferirla exportar mcr-< 
cañetas producidas por lus Estados de !:• Con-, 
federación ; d e manera que después de haber 
disminuido el precio d e los pesos fuertes , lo 
cual tenia p o c o s inconvenientes con respecto 
á los q u e quedaban en el pais , quiso que se 
h ic iese de e l los el uso menos favorable , esto 
e s , el d e emplearlos e n las relaciones comer-
ciales cine exist ían con los pueblos que los des-
estimaban. 

Era necesario dejar q u e se l levase al extran-
gero , en cualquier forma que f u e s e , el valor 
que hubiese d e producir retornos mas consi-
derables ; y esta empresa poiüu íjflisc muy bien 
al interés particular. 

« 

¿ Y q u é d i r é m o s d e l gobierno e s p a n o l , cuya 
fidelidad en ci c u ù o de los p c s o s fucrtes lo 
permite cambiarlos ventajosamente e n »1 e x -
tra ngero , esto es , por un valor supcrior a su 
yalor intr inseco, y sin embargo prohibe un ge-
nero de comercio que le es tan ventajoso ; uu 
comercio p o r c i cual vende uu producto de s u 
s u d o , que lleva b ieu pagado el trabajo per^ 
sonai empleado en su fabricacion ? 

A un q u e ci gobierno sca fabricante d e m o T 

n e d a , y no esté obligado a falnicarla gratui-
tamente , no p u e d e sin embargo dedneir con 
justiiia los gastos de fabricacion de las suina5 
q»t,e paga en cumplimif i i ìo de sus contratas. 
Si por ege.mplo, 6«: ha obligado à pagar la suma 
de un millou por suminìstros que se l e havaii 
h c c h o , no tendra razon para decir al asentista: 
(< es verdad que me obligué a pagar a vd. un 

mil lou ; pero b-u iendo cste pago con moneda 
que aeaba de. salir de debajo, del vo lante , rc-
tengo y iebajo :i vd. veinte mil lVancos, p o c o 
ma.< ó m é n o s , por gastos de fabricacion >1. 

E u e fec lo , el s. niido de todas las obliga-
c iones confraidas por el gobierno u por lo s 
particulares, es cste : Me obligo d pagar tal 
suma en moneda fabrkada, y no tal suma 
en harrat. E l cambio que sirve de- basa a esto 
c o n n a t o se luzo à couaccucncia de que uno d e 



l o s contratantes daini por su parte un gènero 
algo mas caro que la piata , esto e s , piata 
acunada. 

Està pnes obligado ci gobicrno a dar piata 
nmonedada : y debió en consecuenc ia comprar , 
esto c s , obtener mas incrcancia «pie si s e h u -
biesc obligado i pagar con piata en barras : 
.cn cuvo caso percibe los gastos »le fabricaeion 
en e l momento e n quo ce lebra el c o n v e n i o , 
u en que obticne inayor cant idad d e mcrcancia 
q u e ludiiese b e c h o sus J»ngos c n barras. 

Cuando se le lleva metal para reducirle 5 
m o n e d a , cs cuando debe bacer pagarj ó r c -
t cner en dittero lo s gastos d e fobricacion. 

D e todo lo quo se aeaba d e dec ir resulta q u e 
la fabrieacion de la inon-«la c u piezas atìifladas 
aumenta su valor à proporrmi» del aumento d e 
comodidad que produce à lo s q u e haceu uso 
d e e l la , y nada mas ; cualesquiera que sean los 
gastos y derccbos que se le quierananadir U ) ; 
q u e rescrvàndose el gobicrno la faculiad d e l a -

(l) En las eolouins rapafiolai de America e; ma» ««bido 
este dcieclio ('J ,'/> «i. là piala , j 3 por .lento ci. e lWo, 
ad<imix de los gastos de fabricacion, s^cun dico HÙn-
boltft). porque c.\ìgc ci gobicrno que »e c.n.i'ri . ri. Ino» 
fiicrtcs -1 produclo d: las minas, para exportarU- de la colo-
nia. F.niòuces ja no cs un dcrccbo de moni d.igv , «ìi'in un 
dereclio de cspoiiacion, auuqus se cobra iumtdiatcmcnio 
del jnoucùjgo. 

bricnr exclusivamente bis piezas de moneda , 
p u e d e aprovecharse d e todo el valor que se 
añade d e este m o d o al metal ; que le cs i m -
posible ganar mas que esto en los pagos q u e 
hace á consecuencia d e las contratas l ibre-
mente celebradas con él ; y que en cuanto á 
los pagos que hace e n virtud de contratas an-
teriores, n o puede ganar uias sin hacer ban-
earrota. 

E n fin, es evidente que por lo q u e toca á 
las ventas v compras entre particulares, t iene 
aun menos facultad e l Soberano para dar por 
medio del c u ñ o , á la mercancía que sirve d e 
íuoucda , un valor superior á su valor intrin-
seco , aumentado con el de la hechura. Por mas 
que mande e l Soberano q u e una onza de plata 
en que se haya es lampado su cuño valga c i e n 
francos , nunca se comprará con ella mas de 
lo que p u e d e comprarse con una onza de plata 
asi acuñada. 

§ v. 

/j^iá alteración de las Monedas. 

SE 'puede observar ante todas cosas que LA 
potestad pública ha tenido casi s iempre la p r e -
tens ion de designar la mercancía que había de 
nervir de moneda. Esta pretension por sí misma 

Tom. I I . ip 



lia tenido p o e o s inconvenientes , porque los 
intereses del Soberano estaban aquí perfecta-
mente de acuerdo con los del pueblo. E l g o -
bierno que ofrec iese una moneda de poca acep-
tación , siempre baria compras nada favorables, 
y el pueblo se serviría poco !i poco de otra cosa. 

Asi N u i n a , que fué el primero que acuñó 
moneda para los Romanos , la hizo de cobre; 
y esta materia era la que mas convenia en 
aquella época , porque antes del tiempo de 
Numa se servían ya los Romanos de cobre en 
barras. Asi también los gobiernos modernos 
han elegido el o f o y la plata, que serian sin 
duda elegidos por los particulares, aunque los 
gobiernos no interviniesen en ello. 

Habiéndose persuadido los Príncipes de que 
su voluntad era necesaria y suficieute para que 
tal ó tal mercancía corriese como moneda , 
llegaron á persuadirlo ¡i pueblos ignorantes , al 
mismo tiempo que guiados estos por e l ínteres 
personal se gobernaban por principios entera-
mente opuestos -, porquo cualquiera se 
hallaba contento con la moneda del l ^ K i p c , 
ó no vendía, ó buscaba otros medios «ronispo-
ner de-sus mercancías. 

Es te error produjo otro mucho mas grifce, 
que lo embrolló todo. 

Creyó la autoridad pública que podta.au-

mentar ó disminuir á su arbitrio el valor de las 
monedas, y que en el cambio de una mercancía 
por una pieza de m o n e d a , se compensaba el 
valor de la mercancía con el valor imaginario 
q n e daba el Príncipeásu moneda, y no con el 
que la necesidad que había de este agente, c o m -
binada con su cantidad, podia darle natural-
mente. 

A s i . cuando Felipe T, Rey de Francia , 
mezcló una tercera parte de liga en la libra de 
plata de Cario Magna, que pesaba 12 onzas 
de plata (1) , y dtó el nombre de libra á un 
peso de solas 8 onzas de plata fina ó de l e y , 
creyó sin embargo que valia tanto su libra como 
la de sus predecesores: pero 110 valió mas que 
dos tercios de la libra de Cario Magno, su-
puesto que por una libra de moneda no fué ya 
posible comprar mas que dos tercios de la can-
tidad de mercancía que se adquiría antes por 
lina libra. E o s acreedores del Rey y los de 
particulares 110 sacaron de sus créditos mas que 
dos n¿reibs de lo que debían sacar, ni produ-
jéroui^os arriendos mas que dos tercios de las 
rentas pagadas anteriormente á los propietarios 
de tierras, basta que haciéndose nuevos con-

• (V 1.8 libra de peso era de ia onzas en tiempo de Carlq 
Magno, 

\ 



tratos se pusieron las cosas en un pie nías razo« 

nable. 
Es claro que se cometieron y autorizaron 

muchas injusticias ; pero no se consiguió que 
valiese una libra de 8 onzas «le plata pura tanto 
como una libra de i** onzas ( i ) . 

En el año m 3 , lo que se llamaba libra no 
contenía mas que 6 onzas de plata fina, y ai 
principio del reinado de Luis Vil, cuatro sola-
mente. S. Luis dió el nombre de libra á una 
cantidad de plata de peso de dos onzas, 6 dracr 
mas y (í granos (a) . Por fin en la época de la 
revolución francesa , lo que se llamaba con 
el mismo nombre no era mas que la sexta 
parte de uua onza , de modo qnc la libra lor-

( i ) Según lo que se d i j o al lin del í I I I , tt pudiera creer 
que la l ibra que c o n t e n í a 8 onza* d e p ia la fina, pudo con-
servar el m i ¿ m o v a l o r , cou ta l q u e no se aumen tase la can-
tidad de l a m o n e d a a c u n a d a . l ' e r o , como la subida dr l 
p rec io de l a s me rcanc í a s se s igu ió ú la degradac ión «le la 
m o n r d i i , se puede p resumi r que el gobierno , con el obje to 
de ap rovecha r se de cs taá operac iones m o n e t a r i a s , e chaba 
m a n o de l a s r e f u n d i c i o n e s , y con 8 piezas de p l a t ^ b u c i a 
1 3 , a u m e n t a n d o la liga. L " c ier to " que el aumei f fo e i . l a 
c an t i dad seguia á l a d i m i n u c i ó n de la ley. 

( i ) Vernos e n lo* P ro legómenos de Le Hlunc , p^gina^.1», 

que el sueldo d e p la ta de S. Luis pesaba u n a dracmn - >/} 

g r u ñ ó n , que m u l t i p l i c a d o por 3 0 , corresponde á la l ibra a 

o n z a s , 6 d i a r m a s y tí gl anos . 

mesa no tenia mas que la 72". parte de la can-
tidad de plata fina que contenía en tiempo de 
Cario Magno. 

No trato ahora de la dimirtueion que ha te-
nido el valor de la pl i ta i ina, la cual , en igualdad 
de p e s o , y cambiada por cosas útiles, apenas 
vale mas qnc la cuarta parte de lo que valia en-
tonces. Hablaré de este punto en otra parte, 
porque su examen 110 corresponde al párrafo 
presenté. 

Se ve que e l nombre de libra lomesa se Iva 
aplicado sucesivamente á cantidades muy di-
versas de plata fina, Ij i iasveces se ha hechoe*la 
mudanza disminuyendo el tamaño y el peso de 
las piezas de plata de la misma denominación , 
otras alterando su l e y , esto e s , poniendo en 
ellas mas liga y ménos plata fina; y otras au-
mentando la denominación de una misma p ieza , 
y dando por egemplo , el nombre de libras á 
una pieza que antes solo era de 3. Comoaqní 
no se trata sino de la plata fina, porque es la 
única mercancía que tiene algún valor en la 
moneda de plata, la alteración hecha de cual-
quiera de estos modos ha producido el mismo 
e f ec to , pues ha disminuido la cantidad de plata á 
que se da e l nombre de libra tornesa. Esto es 
lo que nucslros escritores llaman muy ridicu* 
lamente , conforme al estilo de las ordenanzas* 
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aumento de la moneda, p o r q u e s e m e j a n t e d e -

n o m i n a c i ó n aumenta s u va lor n o m i n a l ; p e r o s e -

ria mas justo l lamarla diminución de la mo-

neda, p u e s q u e d i s m i n u y e la cant idad d e l ú n i c o 

m e t a l que la c o n s t i t u y e . 

A u n q u e esta cant idad h a i d o d i s m i n u y e n d o 

d e s d e Cario Magno hasta n u e s t r o s días , s i n 

e m b a r g o m u c h o s H e v e s la h a n a u m e n t a d o e n 

diversas é p o c a s e s p e c i a l m e n t e d e s d e e l t i e m p o 

de San Luis. L a s r a z o n e » q u e tenían para 

disminuirla son b i e n e v i d e n t e s . E s mas c ó -

m o d o pagar c o n m e n o r c a n t i d a d de d i n e r o l o 

q u e se d e b e . P e r o l o s R e y e s n o son s o l a m e n t e 

d e u d o r e s , s i n o q u e en m u c h o s casos son t a m -

b i é n a c r e e d o r e s , y s e ha l lan cotí r e s p e c t o á 

l o s contr ibuyente s en la m i s m a s i tuac ión en q u e 

se halla un propie tar io c o n r e s p e c t o á s u a r -

rendador . D e c o n s i g u i e n t e , c u a n d o t o d o s e s -

taban autorizados para pagar c o n m e n o r c a n -

t idad de plata , e l c o n t r i b u y e n t e pagaba sus 

c o n t r i b u c i o n e s , de l m i s i n o m o d o q u e e l a r -

rendador s u a r r e n d a m i e n t o , c o n m e n o r c a n -

t idad de es te meta l . 

Al paso q u e e l R e y . r e c i b í a m e n o s p l a t a , 

gastaba tanta c o m o a n t e s , p o r q u e las m e r -

cancías subían u o m i n a l m e n t e d e prec io á p r o -

p o r c í o n d e la d i m i n u c i ó n de la caut idad do 

«plata-, c o n t e n i d a e n la lili ra. C u a n d o se l lamaba 

4 libras l a cant idad de plata l lamada antes 3 , 

daba e l g o b i e r n o i - l i b r a s p o r l o q u e ante s l o 

h u b i e r a c o s t a d o 3 ; y se veia ob l igado à a u -

mentar lo s i m p u e s t o s ó á e s t a b l e c e r o tros 

n u e v o s , e s dec ir q u e para recaudar la m i s m a 

cant idad de plata fina, se pedia á los contr i -

b u y e n t e s m a y o r n ú m e r o de l ibras. P e r o e s t o 

m e d i o , s i e m p r e o d i o s o , aun c u a n d o r e a l m e n t e 

n o h a c e q u e se p a g u e m a s , e i a a lgunas v e c e s 

i m p r a c t i c a b l e . E n t o n c e s se acudía á lo q u e 

l l amaban moneda fuerte : y c o m o la l ibra c o n -

Icnia m a y o r p e s o de plata , pagando l o s p u e b l o s 

e l m i s m o n ú m e r o d e ¡Tiro», d a b a n en e f e c t o 

mas plata ' \ ;. P o r e s o v e m o s que lo s a u m e n t o s 

de metal fino c o n t e n i d o e n las m o n e d a s s o n 

c o n corta diferencia de la m i s m a é p o c a q u e 

e l e s t a b l e c i m i e n t o de lo s i m p u e s t o s p e r m a -

n e n t e s . A n t e s de aquel t i e m p o n o hab ían t e -

n i d o ínteres l o s R e y e s en a c r e c e n t a r e l valor 

in tr ínseco de las piezas q u e a c u ñ a b a n . 

( i ) Asi lo li ¡litio hecho r a en Bo i t i nd Emperador Helio* 
fiábalo i « o t a d o en la liUtori» por RUS « p i n t o » » j n o f m i o -
nr*. Habiendo de pagar los cio.ladnno» rom.inns, n o cier to 
peso en oro , sino cier to nùmero de piern* de oro ( avrei ) , 
m a n d ó el Emperador «jue se fabrica »en de peí.» rir 2 !il>ra< 
( \ onzas ) . con el ol»jeio de recibir mis . F.l virtuoso / l i e -
¡andró Severo las redujo m u e b o , dirigido j o r motive* 
opuestos. 



Se engañaría cualquiera que creyese que 
estas numerosas variaciones en la cantidad de 
metal fino contenida en las monedas eran tan 
sencillas y claras en ln egccucion como yo 
las presento aquí para comodidad del lector. 
I ñas veces 110 se confesaba la alteración y se 
ocultaba todo el t iempo que se podía : de donde 
se originó el bárbaro guirigay adoptado en este 
género de manufactura (1) . Otras se alteraba 
una especie de moneda , sin liacer novedad 
en las demás; y en una misma época la libra 
representada por ciertas piezas de moneda 
contenia mas plata fina que la libra represen-
tada por otras piezas. En fin para oscurecer 
mas la materia, se obligaba casi siempre á los 
particulares á contar ya por libras y sueldos, 
ya por e scudos , y á pagar en piezas que ni 
eran libras, ni sue ldos , ni e scudos , sino sola-
mente fracciones ó múltiplos de estas monedas 

( 0 Fe lipe de Val Oís en o r d e n c o m u n i c a d a ñ lo* e m p l e a d o « 

d e l a« c a s a s d e m o n e d a e n i 3 5 o , Ies p r e s c r i b e el sec>< ÍO 

« o b r e l a d i m i n u c i ó n d e l v a l o r d e l a s m o n e d a s , y h a c e q u e 

l o j u r e n »obre e l E v a n g e l i o , p a r a q u e s e a n e n g a ñ a d o s l o s 

m e r c a d e r e s , a H a c e d l e s í a b e r , d i c e , e l c u r s o d e l m a r c o «le 

o r o d e . t a l m a n e r a q u e n o a d v i e r t a n la a l t e r a c i ó n d e MI 

v a l o r ». S í v e n e n t i e m p o «leí l ley Juan m u c h o s cgcmpV.s 

t c m t j a n U ». L E BLA.SC , tratado histórico de las moneda •, 
ftágiua a 5 > . 

CAPÍrüi.o xx*. 
j f e cuenta. L o s Principes que se valieron de 
tan miserables recursos , no pueden conside-
rarse sino como unos falsarios armados de la 
fuerza pública. 

Fueron tales los perjuicios que de aquí d e -
bian resultar á la buena f é , á la industria , y 
á todos los manantiales de la prosperidad, qne 
en varias épocas de nuestra historia las o p e -
raciones monetarias desterráron completamente 
toda especie de comercio. Felipe el Hermosa 
ahuyentó de nuestras ferias á todos los mer-
caderes extranjeros , obligándolos á recibir ert 
pago su moueda desacreditada, y prohibién- ' 
doles contratar en otra que les inspiraba mas 
confianza ( i > Felipe de falois bizo lo mismo 
cou respecto á las monedas de o r o , y resultó 
el mismo electo. U n historiador de aquel 
tiempo (2) dice que casi todos los mercaderes 
e viran ge ros dejaron de venir á traficar en e i 

. r e i n o ; que aun los franceses , arruinados con 
tan frecuentes alteracioucs en las monedas y 
con la incertidumbre de sus valores, se rcti-
ráron á otros paises ; y que los otros subditos 
del R e y , uoblcs y p lebeyos , no se lialhtrou 

( i ) Le Blanc, tratado historie, de las monedas t p á -

S Í ™ 

(n) Malea fillani. 



menos empobrecidos que los mercaderes : pAf 
cuya causa, añade el historiador , no había 
quien amase al Rey. 

Aunque los egcmplós que h e p u e s t o , los h e 
tomado dff las monedas francesas , ha habido 
las mismas alteraciones en casi todos los pue -
blos antiguos y modernos : ni se han conducido 
en esta parte los gobiernos populare« mejor 
que los otros. Los romanos hicieron bancarrota 
en las épocas mas felices de su libertad, va-
riando el valor intrínseco de sus monedas. 
En la primera guerra púnica el as que debia 
ser de doce onzas de c o b r e , pesó dos sola-
m e n t e , y una en la segunda ( i ) . 

La Pensilvania, que aun antes* de la guerra 
de América , procedía en esto como eslado 
independiente , ordenó en 172a que la libra 
esterlina pasase por 1 libra y 5 sueldos estér-
il 11 es (2); y los Estados Unidos , 110 menos que 
la Francia, lo lucieron mucho peor después*" ^ 
de haberse declarado repúblicas. 

« Si hubiesen de referirse por menor (d ice 
Steuart) todos los artificios inventados para 
embrollar las ideas de las naciones con res-

(1) M o n l r s q u i c u , Espíritu de las Leyes, lib. X X I I 
Cap. J ! . 

( - ) S n i i i b , Riqueza de las naciones, l ib . I I , cap. I L 

pecio á las monedas , á fin de disfrazar ó de 
presentar como útiles , justas ó razonables las 
alteraciones que hart hecho en ellas casi todos 
los Principes , se podría escribir un tomo bien 
abultado (1, ». Pudiera haber añadido Steuart 
que este lomo no serviría de la menor ilus-
tración, ni impediría que al día siguiente se 
pudiese practicar un nuevo artificio. L o que 
importa aclarar es el fango donde germinan 
estos abusos, porque si se logra transformarle 
en una agua limpia y pura , no habrá abuso que 
no se pueda descubrir y frustrar luego que nazca. 

No se crea que pierden los gobiernos una 
ventaja preciosa al perder la facultad de e n -
gañar. La astucia no les sirve mas que por un 
tiempo muy corto , y al fin es mayor el per-
juicio que les causa que el provecho que ha-
bian sacado de ella. Ninguna cosa excita Tanto 
la inteligencia del hombre corno el Ínteres 
personal : esté es el que da talento á los mas 
rudos ; y asi , entre "todos los actos y provi-
dencias del gobierno , ningunos están mas lejos 
de poder engañar que aquellos en que se halla 
comprometido el Ínteres personal. Si se di-
rigen á proporcionar recursos al estado por 
medio de arterías, no serán cogidos en e l lazo 

( i ) S t e u a r t , t o m o I , página 



l o s particulares ; si hacen un agravio de q u * 
estos no p u e d e n e x i m i r s e , como cuando en-
cierran una violación de- la fé pública , por 
grande que sea la destreza con que esté dis-
frazado , se echará de ver muy pronto : en la 
opinion que se forme de semejaule gob ierno , 
se asociará la idea del ardid á la de la fide-
lidad , y desaparecerá la conliauza con la cual 
«e hacen m u c h o mayores cosas que con un p o c o 
d e plata adquirida fraudulentamente. Añádase 
á esto que n o pocas vece s son los agentes del 
gobierno los ún icos que se aprovechan de la 
injusticia que se ha comet ido con el públ ico ; 
de manera que e l gobierno pierde la conf ianza, 
y ellos perc iben La ut i l idad, y cogen el fruto 
del oprobio q u e d i funden sobre la autoridad 
públ ica . 

L o que mas conviene á los gobiernos es pro-
porcionarse recursos reahncute fecundos é 
inagotables , no facticios , vergonzosos y fu-
nestos. Se l e s hace pues un servicio útil cuando 
se les indican aque l lo s , y s e los aleja de estos. 

E l e lecto inmediato d e la alteración de bis 
-monedas es una reducción de las deudas y 
obl igaciones pagaderas en metál ico ; de las 
rentas perpetuas ó reembolsablcs , pagaderas 
por el Estado ú por los particulares; de los 
sue ldos y p e n s i o n e s , de les alquileres y arrcii-

b a r a t e m o s ; en fin, d e todos los valores e x -
presados e n metálico : reducción que hace 
ganar al deudor lo que hace perder al acree-
dor. E s una autorización concedida á todo 
deudor cuya deuda l leva la cláusula expresa 
de haber de pagarse con cierta cantidad de 
m o n e d a , para que haga bauearroía del im-
porte de la diminución del metal fino empleado 
bajo la misma denominación. 

A s i , el gobierno que recurre á esta operación, 
no se contenta con lograr una ganancia i legi -
tima , sino que excita á todos los deudores s u -
jetos á su autoridad á lograr la misma ganancia. 

Sin embargo , al disminuir ó aumentar nues-
tros R e y e s la cantidad del metal fino conten ido 
bajo una misma denomiuac ion , 110 quisieron 
s i e m p r e , que e n Lis relaciones que teniau los 
subditos entre si-, se aprovechasen d e esta c ir -
cunstancia para su utilidad particular. E s ver-
dad que e l gobierno se ha propuesto siempre 
pagar ménos ó recibir mas plata fina que la q u e 
debía pagar ó recibir: pero algunas vcecsha obli-
gado á los particulares, en el inomeuto de una 
alteración, á pagar y á recibir cu moneda a u -
t igua, ó bien eu nueva al curso que se establecía 
entre las dos monedas ( i ) -

(i; /'¿«»cía oidcaaozad« Ptlipe <1 ¡lamoso, de i3o3-. 



L o s Romanos habían dado un egemplo d é 
es to , cuando en la segunda guerra púnica r e -
dujeron á una onza de col»re el os que pesaba 
dos . La república pagó eu oses, esto e s , no 
pagó mas que la mitad d e lo que debia. E n 
cuanto á los particulares , sus obligaciones s e 
estipulaban eu denarios. E l denario n o habia 
valido hasta entonces mas q u e 10 ases; y s e d i ó 
un decreto por el cual debia valer 16 . F u é 
necesario pagar i(i ases ó i(> onzas de cobre 
por un denario , y antes s e hubieran pagado 
2 0 , esto e s , 10 ases d e á dos onzas cada u n o 
por cada deuario. La repúbl ica hizo bancarrota 
e n una mi tad , v no autorizó á los particulares 
para hacerla mas que e n un 5". 

S e ha mirado* algunas v e c e s la bancarrota 
hecha por la alteración d e las monedas c o m o 
una bancarrota simple y franca , que lleva c o n -
sigo una reducción de la deuda . S e ha cre ido 
que era ménos duro al acreedor del estado re* 
cibir una moneda alterada , que p u e d e dar por 
el mismo valor en' q u e la r e c i b i ó , q u e ver re-
ducido su crédito una cuarta parte , la m i t a d , 
e t c . Distingamos. 

D e ambos modos pierde el acreedor en las 

Ja« de Felipe i/e Valou, d e 13-»<) y I3.'J3 ; ta «kl Rey Juáñ} 

de | 3 5 1 ; y b de CArht V I , de 14? 1. 

compras que hace después de la bancarrota ; y 
l e es indiferente que sus rentas se hayan dismi-
nuido una mi tad , ó que tenga que pagarlo todo 
doble inas caro. 

Verdad es que paga á sus acreedores en la 
misma forma en que (t él le pagó el tesoiy> p ú -
bl ico ; ¿ pero con qué fundamento se cree q u e 
los acreedores del estado hayan de ser s i empre 
deudores con respecto á los demás ciudadanos? 
Sus relaciones privadas son las mismas que las 
de Lis otras personas -, y h a y sobradas razones 
para creer que en general se debe tanto á los 
acreedores del estado por los demás particula-
res como se debe á estos por lo s acreedores del 
estado. A s i , la injusticia que se les autoriza á 
cometer qneda compensada con aquella á que 
se les expone , y la bancarrota que procede d e 
la alteración de las monedas n o les es m é n o s 
funesta que cualquiera otra. 

Pero tiene ademas gravísimos inconvenientes , 
que son fatales á la prosperidad y al bien estar 
de las naciones. 

Ocasioua un trastorno e n los precios de lo s 
géneros , el cual se verifica «le mil m o d o ? , se -
gún cada circunstancia particular, lo q u e des -
concierta las especulaciones mas útiles y m e -
jor combinadas; y destruye toda confianza para 
prestar y tomar á préstamo, porque no se presta 



E C O N O M Í A P O t Í T J C A , 

d o buena gana cuando hay riesgo do recibir 
m e n o s d e lo q u e se pres tó ; y se repugna tomar 
á préstamo, cuando se t e m e que haya neces idad 
d e devolver mas de lo que se recibió- E n c o n -
secuencia no pueden los capitales buscar un 
uso product ivo; y el maximun y las tasas d e lo s 
géneros , que suelen seguirse á la degradación 
de las m o n e d a s , dan también un golpe íuuesto 
á la producción. 

ISo padece m e n o s la moral del pueb lo con 
las variaciones monetar ias , porque estas cor^ 
funden siempre por cierto t iempo sus ideas 
acerca de los va lores ; y en todos los ajustes 
dan al bribón astuto una ventaja- que no logra 
el hombre honrado y s e n c i l l o ; en fin, au to -
rizan con el cgcmplo y c o u e l hecho el robo 
y el despojo , y establecen una lucha cutre e l 
ínteres personal y la p r o b i d a d , entre la auto -
ridad de las l eyes y lo s movimientos d e la, 
conciencia. 

S v i . 

La moneda no es signo ni medida.. 

LA moneda seria solamente s igno , si no 

tuviese valor por si inisina ; pero m u y lejos d e 

esto , lo único que se considera en ella . 

y.uando se hace una compra ó nna v e n t a , es 
su valor intrínseco. Al vender una mercancía 
por una pieza de c inco francos , no se cambia 
por la figura ó por el nombre de esta p i e z a , 
s ino por la cantidad de plata acunada q u e 
consta haber en el la. 

E s esto tan cierto que si el gobierno acunase 
esendos de estaiio , no valdrían tanto c o m o 
los d e plata. Auu cuando su denominación 
fuese la misma , seria muy diferente el número 
d e ellos que se pidiese por nH-mismo g é n e r o ; 
y si no fuesen mas que un signo, valdrían 
tanto unos como otros. 

Si la fuerza, el arte , ó circunstancias p o l í -
t icas extraordinarias han sostenido alguna vea 
e l valor corriente de las m o n e d a s , cuando de-
clinaba su valor intr ínseco, nnuca ha suced ido 
esto sino durante un espacio de t iempo muy 
corto. E l ínteres personal H ^ a muy pronto i 
descubrir si la mercancía q u e recibe vale 
m e n o s que la que d a , y encuentra s iempre 
medios para evitar los perjuicios de uu cambio 
desigual. 

Aun cuando la neces idad absoluta que hay 
de un intermedio para la circulación d e los 
valores obligase á dar precio á un agente siu 
valor intrínseco v sin prenda , el valor dado al 
sintió por razón de la necesidad seria un valor 



propio , nacido de sus USOS, y que le conver-
tiría en una verdadera mercancía. Una cédula 
del banco de Inglaterra no vale como si re-
presentase un valor real , porque no repre-
senta ninguno , puesto que es una promesa sin 
prenda, de un banco que le ba prestado al 
gobierno siu prenda, y sin embargo esta ce-
dula de banco tiene en Inglaterra , por razón 
de su utilidad, un valor tan real como una 
pieza de oro ú de plata. 

L o que sí es un signa, es una cédula de 
banco pagadera á la vista ; porque es el signo 
de l dinero que se puede recibir cuando se 
quiera, con la presentación de este efecto* 
Pero la moneda de plata, que se recibe en la 
caja, no es el signo, sino la cosa significada. 

Cuaudo se vende pues una mercancía, no 
Se cambia por un s igno, sino por otra mer-
cancía llamada moneda, en 1A cual se supone 
un valor igual á la que se vende. 

Cuaudo se compra, no se da solamente un 
s igno, sino que se da una mercancía que tiene 
un valor real igual á la que se recibe. 

Es te primer error ha dado origen á otro 
que se lia reproducido frecuentemente. De 
que la moneda era el signo de todos los valo-
r e s , se ha inferido que el valor de todas las 
anouedas, cédulas de b a n c o , papeles de cré-

d i to , etc . , era en cada pais igual al valor do 
todas las mercancías : opinion que recibe una 
apariencia do verosimilitud del hecho quO 
acredita que el valor relativo de la moneda 
disminuye cuando su masa va en aumento , y 
aumenta cuando su masa disminuye. 

Pero ¿quién uo ve que esta variación se ve-* 
riíiea del mismo modo en todas las demás 
mercancías? Cuando la cosecha de vino lia 
sido doble en un a ñ o , su precio bajará una 
mitad que en el año anterior. Por la uusma 
razón se puede suponer que si llegase fi du-
plicarse la masa de la moneda que circula, se! 
duplicaría también e l precio de todas las cosas ¿ 
es dec ir , que para adquirir el mismo objeto 
seria necesario dar doble cantidad de dinero. 
Mas este efecto no indica que el valor total 
d«.l dinero es siempre igual al valor total de 
las demás riquezas, asi como no indica que el 
valor total de los vinos es igual á todos los 
demás valores reunidos. L a variación ocurrida 
en el valor del dinero y del v ino , en ámhas 
suposiciones, es una consecuencia de la r e -
lación de eslos géneros entre s í , y no de su 
relación con la cantidad de los demás géneros. 

Hemos visto que el valor total de la moneda 
de un pais no llega con mucho á la masa e n -
tera de sus valores, aunque se le agregue el de 



tftdns - los metales preciosos que p o s e e . Rfi 
Consiguiente , el valor representado seria s u -
perior al signo que le r e p r e s e n t a y no bns¿ 
taria este signo para adquirir la cosa siguili-
cada ( i ) ; . 

^ o con mayor fundamento pretende Mort-
tesquieu que el precio de las cosas depende 
de la relación que hay entre la cantidad total 
d e los géneros y la cantidad total de las m o -
nedas (a) . ¿ P o r ventura el vendedor y el c o m -
prador saben lo q u e existe de un género que 
se pone en venta? Y ann cuando lo supieseh 
lproduc ir ía es to , con respecto al mismo g é -
n e r o , alguna alteración en la cantidad que se 
•ofrece y en h que se p ide? T o d a s estas op i -
n iones nacen evidentemente de haber igno» 

( i ) Mada se a d e l a n t a r á coñ ag rega r al valor de la iñonciía 
»1 de los papeles de crédito; porgue y a tea q u e el agente 
de 1] c i rcu lac ión esti? e n f o r m a de d i n e r o ú de p a p i l de c ré -
d i t o , j amas excede en valor á la « neces idades de la c i rcula-
e i o n . C u a n d o l lega á aumefiuir«* la ma«a de ta m o n e d a , sea 
d e m e t a l ó d e p a p e l , d i sminuye su v a l o r . «le modo que 
n u n c a se c o m p i a m i s que una m¡«nia c an t i d ad de m r r e a n -
t í a ; y rl va lo r q u e empica la c i rculac ión como agen te de 
»Ha es s i empre m u y c o r t o , «i se compara con el to ta l «le 
l o s valoie* do u n pai.s. Vcase m a s ade l an t e lo q u e se d i c e 
ace rca de l a s cédula» de banco . 

( i ) Espíritu de las Leyes , t ib . X X I I , eap. V i l , 

rado la naturaleza de las cosas y el órden que 
siguen los hechos . 

C o n alguua mas apariencia d e razón, aun-
que no con mas fundamento , se ha dado al 
numerario ú moneda el nombre de medida de 
los valores. S e p u e d e apreciar el \a lor d e las 
c o s a s ; pero u o e s posible med ir l e , esto e s , 
compararle con un tipo invariable y c o n o c i d o , 
p o r q u e n o le hay. 

Por parte del gobierno serla una empresa 
desatinada querer fijar una unidad d e valor 
para determinar cuál es el valor de las cosas. 
Mandará que Carlos, poseedor de uu costal 
de trigo le d é á Marcial por 2 4 francos; pero 
también puede mandar que Carlos le dé por 
nada. Con esta órden habrá despojado á 
Curios e n benefic io d e Marcial; mas no ha-
brá establecido q u e 2 4 francos s^an la medida 
del valor de un costal de tr igo, asi c o m o u o 
establecería que un costal d e trigo no tiene 
valor , obligando á darle por nada. 

Una loesa ó un metro son verdaderas me-r 
didas , porque presentan siempre á mi espíritu 
la idea d e un mismo tamaño. Aunque me halle 
al cabo del m u n d o estoy seguro d e que un 
hombre de cinco pies y seis pulgadas ( m e -
dida d e Francia) tiene la misma estatura que 
y u hombre de c inco pies y seis pulgadas c u 



F r a n c i a . Si m e d i c e n q u e la gran p i r á m i d e 

de G l i i c é l i e n e c i e n tocsas de a n c h o e n s u 

b a s e , p u e d o m e d i r e n Par í s u n e s p a c i o d e 

c i e n l o e s a s , y formar una idea e x a c t a de a q u e -

lla b a s e ; p e r o si m e d i c e n q u e un c a m e l l o vale 

eu el Cairo 5 o c e q u í e s , q u e h a c e n unos 2 , 5 o o 

gramos de p i a l a , ó 5 o o f r a n c o s , n o l e n g o una 

idea precisa del valor d e a q u e l c a m e l l o , p o r -

q u e lo s 5 o o francos de piala v a l e n sin d u d a 

alguna en Par í s m é n o s q u e e n e l C a i r o , s in 

q u e p u e d a y o dee ir cuánta es esta in fer ior idad 

(Je valor. 

L o mas q u e s e p u e d e hacer se r e d u c e á v a -

Juar las c o s a s , e s t o es , á dec larar q u e una 

va le t a n t o , m a s , ó m é n o s q u e o t r a , e n e l 

m o m e n t o y en el l u g a r en q u e s e h a c e e s ta 

v a l u a c i ó n , s in p o d e r d e t e r m i n a r cuá l es a b s o -

l u t a m e n t e e l valor de una y o t r a . D í c e s e q u e 

una casa vale 2 0 , 0 0 0 f r a n c o s ; p e r o ¿ q u é idea 

d e valor m e da una s u m a d e 2 0 , 0 0 0 f r a n c o s ? 

L a idea de t o d o l o q u e p u e d o c o m p r a r p o r 

e s t e p r e c i o : ¿ y q n é ¡dea d e va lor m e d a n 

todas las c o s a s compradas p o r e s t e p r e c i o ? 

L a idea de un valor iguai" al d e aque l la c a s a , 

mas no la idea de n inguna c a n t i d a d de va lor 

l i jo é i n d e p e n d i e n t e d e l valor c o m p a r a d o d e 

la s cosas . 

C u a u d o se c o m p a r a n dos c o s a s de valorea 

des igua le s c o n diversas fracciones de un p r o -

d u c t o de la m i s m a naturaleza , t a m p o c o se h a c e 

m a s q u e valuar la r e l a c i ó n de s u s va lores . C u a n d o 

s e d i c e : esta casa vale 2 0 , 0 0 0 francos y la 

otra 1 0 , 0 0 0 , l o .que d ice la fiase e u rea l idad 

e s que : esta casa vale dos veces tanto como 

la otra. C o m o se c o m p a r a una y otra c o n u n 

p r o d u c t o que p u e d e div idirse en m u c h a s p o r -

c i o n e s iguales ( c o n una suma de d i n e r o ) e s 

m a s l a c i l , á la v e r d a d , formar idea de la r e -

lac ión de valor de las d o s casas , p o r q u e cues ta 

p o c o trabajo c o m p r e h e n d e r la re lac ión d e 2 0 , 0 0 0 

u n i d a d e s c o n 1 0 , 0 0 0 ; p e r o n o se p u e d e d e c i r , 

s in c o m e t e r un c í r c u l o v i c i o s o , l o q u e va le 

cada u n a d e e s tas u n i d a d e s . 

N o h a l l o i n c o n v e n i e n t e en q u e e s t o s e l lame 

medir, p e r o s e d e b e observar q u e t i e n e la 

m i s m a p r o p i e d a d cualquiera otra m e r c a n c í a 

d i v i s i b l e , a u n q u e n o sirva de m o n e d a . L a m i s m a 

i d e a se tendrá d e la re lac ión q u e h a y entre e l 

valor de las dos c a s a s , c u a n d o se diga : la una 

vale mil hcc tó l i t ros ( i ) de trigo candeal y la otra 

n o v a l e mas d e quinientos . ' 

U n a vez c o m p r e h e n d i d a esla m a t e r i a , o b s e r -

varé q u e la m e d i d a c o m ú n de d o s va lores !vsi 

(1; El licctúliuo, cuaa-ío rs medida de ávidos, corres-
ponde i un í füiKga, r nueve celeasias& 



se le da este n o m i n e ) no presenta idea alguna 
d e la relación que hay entre ellos por poca q u e 
sea la distancia ó el espacio d e t iempo que lo s 
separe. K n e f e c t o , 2 0 , 0 0 0 francos , ó mil h e c -
tolitros d e trigo no pueden servirme para c o m -
parar el valor d e una casa de otros t iempos con 
el de una casa d e ahora, porque el valor d e 
lo s escudos v del trigo no es rigurosamente 
ahora lo que era en otros t iempos. 

l i n a casa de 10 ,000 escudos en París , e n 
t i empo d e Enrique I F , valia m u c h o mas que 
una casa que valiese ahora 1 0 , 0 0 0 escudos. L n a 
casa d e 2 0 , 0 0 0 francos e n la Bretaña-baja tiene 
m u c h o mas valor que una casa de 2 0 , 0 0 0 fran-
cos e n París; del mismo m o d o que una renta 
d e 1 0 , 0 0 0 francos en la Bretaña-baja e s mucho 
mas considerable que uua renta de igual suma 
en París. 

E s t o es l o que imposibilita la comparación 
q u e se ha intentado hacer algunas veces de las 
riquezas de dos épocas ó d e dos naciones d i -
ferentes . Este paralelo es la cuadratura del cír-
culo d e la Economía pol í t ica , porque no hay 
niuguna medida c o m ú n para establecerle. 

L a plata y aun la moneda , de cualquier m a -
teria q u e esté compues ta , no es mas que una 
mercancía cuyo valor es arbitrario y variable 
c o m o el d e todas las mercancías , y se arregla CE 

cada contrato que se h a c e , por un convenio 
entre el vendedor y el comprador. La plata vale 
mas cuando se compran con ella muchas m e r -
cancías que cuando se compran pocas. Xo 
p u e d e pues server de m e d i d a , supuesto »pie 
las funciones d e esta son conservar la idea d e 
un tamaño. A s i , cuando dijo Monlesguieu h a -
b lando de las monedas : «nada debe estar t, u 
exento de variación como lo que debe ser la 
medida c o m ú n d e todo (1 > , c o m e t i ó tres e r -
rores en dos líneas. E n primer lugar, no se 
p u e d e pretender que la moneda sea la medida 
de t o d o , sino de todos los valores : ademas , 
ni aun es la medida de los valores: y en t i n , 
e s impos ib le hacer su valor invariable. Si Mon-
lestfuicu. quería persuadir á los gobiernos que 
n o alterasen las monedas debía servirse de 
buenas razones supuesto que las h a y , y no de 
rasgos brillantes q u e s t d u c e n , y contribuyen á 
acreditar falsas ideas. 

Sin e m b a r g o , muchas vece s seria cosa muy 
curiosa , y en ciertos caso., m i l , poder comparar 
dos valores separados por t iempos y lugares, 
c o m o en los casos en que se trato d e estipular 
un pago que ha de efectuarse l e jo s , ó uua renta 
que ha de durar muchos años. 

( « ) Fsp í r i iu de l i s L * y e » , l ib , X X I I , c.vp. I I I . 

Tom. I I . . II 



Smith propone el valor del trabajo como 
m é n o s variable, v .por consiguiente m a s a pro-, 
pósito para dar la medida de los valores que no 
ee t ienen presentes . l i e aquí las razones en que 
se funda. 

« Dos cantidades de trabajo,dice , cualquiera 
q u e sea el t iempo y el lugar, son*de igual valor 
para el q u e trabaja. E u e l estado ordinario d e su 
salud y vigor, d e su aptitud y destreja, la-an-
ticipación que e n ambos casos hace de su trar 
b a j o , debe ser para él la misma. E l precio que 
paga es por consiguiente el m i s m o , cualquiera 
q u e sea la cantidad de cosas que reciba e n 
cambio . Si recibe mayor ú menor cantidad, lo 
q u e varía es el valor de Lis cosas, y no el valor 
del trubajo con que las compra. E n todos 
t iempos y lugares es caro lo que se obtiene 
con mucha molestia y afán, y es barato lo que 
cuesta p o c o trahajo. N o variando jamas este en 
su va lor , e s por consiguiente la única medida 
real con que p u e d e compararse y apreciarse 
e n todos t iempos y lugares el valor de todas las 
mercancías ( i ) » . 

( i ) Riqueza de las naciones, t ib . I . cap. V. C o n m o -

t ivo de es ta cues t ión d ice Smith que « el t r a b a j o ** el precio 

o r ig ina l cou que se p a g a n toda* las c o s a s . y que toda l a 

r i q u e z a del m u n d o se ba a d q u i r i d o , no con oro y plata , sino 

con t r a b a j o . C r e o h a b e r .p robado la equivocación que 

D e que cierta cantidad de trabajo tenga 
siempre el mismo valor para el que egecnta 
este trabajo, no se s igue por mas que diga 
Smith, que haya de tener s iempre el m i s m o 
valor permutable. Del mismo modo que cual-
quiera otra mercancía , p u e d e el trabajo ser mas 
ó m é n o s o frec ido , mas ó ménos buscado: v su 
valor , que como cualquiera o t r o , se fija por el 
debate «contradictorio que se suscita entre e l 
vendedor y el comprador , varía según las c i r -
cunstancias. 

L a c a l i d a d d e l t r a b a j ó n o i n f l u y e m é n o s e n 

s u v a l o r . E l t r a b a j o d e l h o m b r e r o b u s t o é i n t e l i -

g e n t e , v a l e m a s q u e e l d e l h o m b r e d é b i l y e s -

padece este au to r . L a na tu ra leza t iene no. , pa i t e a c t i v a 

e n la p r o d u c t i o n de los va lores ; *e pnga casi s i empre ••! 

s e n icio q u e h a c e , y forma par le del v;dor de las cosas. L a 

gananc ia de un t e r r a z g o , ú sea su a r r e n d a m i e n t o , se p a y a 

al p r o p i e t a r i o , que no hace n ingún t r a b a j o , y rcprcseni.» 

al p : i m c r o c u p a n t e . Este p a g o influye en el valor del p r o -

duct© ¡i que concur ren la t ie r ra y la i n d u s t r i a ; y e*t.» 

porcion de t a l o r ó d e r i q u e z a , no es f r o t o del t r a b a j o d e l 

h o m b r e . TTn capi ta l compues to de ahorros que pueden s e r 

f r u t o del t r a b a j o , t i ene p a r t e , del mi smo m o d o q u e «ni 

t e r r a z g o , en la» gananc ias «pie res id ían «1c la p r o d u c c i ó n 

¿ que concurre ; pe ro la ganancia que l o g r a el c a p i t a l i s t a , 

n a d a t iene que ver con el t r aba jo a c u m u l a d o de q u e se c o m -

pone el capi ta l m i s m o , el cua l puede gas tarse y c o n s u m i r -

se , mient ras que su p a r t e adqui i idá e u los producto» á q u e 

h? concurr ido se consume por o t r o ludo. 



tupido. E l trabajo vale mas en un país que pros-
pera y en que hay falta de trabajadores, que en 
un pais recargado d e población. U n jornalero 
gana en los Estados Unidos ( i ) tres veces mas 
que cu Francia; ¿y hemos de creer por eso que 
el dinero vale allí tres veces menos? La prueba 
de que el jornalero de los Estados U n i d o s está 
realmente mejor pagado, es q u e c o m e y viste 
mejor y tiene una habitación mas cómoda. 
Quizá es el trabajo uno de aquellos géneros 
cuyo valor varía m a s , porque en ciertos casos 
se busca extraordinariamente y e n oí ros se ofrece 
con instancias moles tas , como sucede en una 
ciudad q u e lia quedado sin industria. 

No p u e d e pues traer mas ventajas su valor 
que el d e cualquiera otro género para medir 
dos valores separados por grandes distancias ó 
por un largo espacio di' t iempo. N o hay real-
mente ninguna medida de lo s valores , porque 
para esto seria necesario que h u b i e s e un valor 
invariable, el cual no existe. , 

A falta de medida exac ta , es menester c o n -
tentarse eon valuaciones aproxiruativas. E u -
t ó n c e s , s iendo bien conoc ido e l valor de m u -

(») H o m b o l d i ( E a t n y o político sohre N'teva España, 

t o n o I I I , en octavo, pág iu . i o 5 } le regu la en 3 franco» y 

medio á 4-

chas mercancías , p u e d e dar una idea mas ó 
m é n o s aproximada del valor de otra. Para sa-
ber , con corta d i ferenc ia , lo que valia uua cosa 
eutre los antiguos, seria necesario c o n o c e r que 
mercanc ía , en la misma é p o c a , debia valer con 
corta diferencia tanto c o m o entre nosotros , y 
saber despnes qué cantidad de este género se 
daba e n cambio de aquella cuyo precio s e quiere 
averiguar. N o convendría pues tomar por objeto 
de comparación la s eda , p o r c g e m p l o , supuesto 
que esta mercancía que en t iempo de C e s a r 
era preciso sacar de la China de un m o d o m u y 
costoso , y que no se producía en Europa, debia 
ser m u c h o mas cara que entre nosotros. ¿ N o 
habrá alguna mercancía que haya debido va-
riar ménos desde aquel tiempo hasta el nuestro? 
¿Cuánto se dalia de esta mercancía para adquirir 
una onza de seda ? E s t o es lo que se necesitaría 
saber. Si hubiese un género cuya producción 
es tuviese casi igualmente perfeccionada en las 
dos é p o c a s , v cuyo consumo fuese d e tal na-
turaleza que se extendiese al paso que es nías 
abundante , es probable que este género habria 
variado poco eu su valor, el cual podría e n con-
secuencia venir á ser un término medio de com-
paración bastante regular de los demás valores. 

D e s d e los primeros t iempos h i s tór icos , el 
trigo es el alimento del mayor número cu las 



principales naciones de Europa ; y la población 
de los estados lia debido por consiguiente p r o -
porcionarse á su escasez ó á su abundancia mas 
b ien q u e á la cantidad de cualquiera otro género 
alimenticio. El pedido pues de este g é n e r o , 
con respecto á su cantidad o f r e c i d a , lia debido 
ser uuo mismo en lodos t iempos con muy corta 
diferencia. A d e m a s , no veo ningún otro cuyos 
gastos d e producción deban liaber variado m e -
n o s . L o s métodos de los antiguos e n materia 
d e agricultura valian tanto c o m o los nuestros en 
muchas cosas , y c u algunas les eran quizá s u -
periores. E s verdad que era mas caro el uso 
d e los capitales ; peí o esta diferencia e s p o c o 
¿ens íble , por cuanto entre los antiguos cultiva-
ban mucho los propietarios por sí mismos y con 
sus capita les , y empleados estos en empresas 
agrícolas podian reclamar menores ganancias 
que invertidos en otros u s o s , sobre todo si se 
considera que los antiguos tenian por mas h o n -
roso el egercicio de la industria agrícola que el 
de las otras d o s , y por lo mismo debían acudir 
á ella los capitales y el trabajo con mas activi-
dad que á las fábricas y al comercio . 

E n la edad media , e n que lanto degeneraron 
todas las artes , se mantuvo el cultivo del trigo 
e n un grado de perfección 110 muy inferior al 
•que t i m e actualmente. 

D e estas consideraciones conc luyo que el 
valor de una misma cantidad de trigo debió ser 
el mismo , con corta diferencia , entre los anti-
g u o s , en la edad m e d i a , y eu nuestro t iempo, 
P e r o , c o m o la abundancia de las cosechas lia 
variado siempre prodigiosamente de un año á 
otro ; como lia habido hambres e n un t i e m p o , • 
y e n otro se han dado lo s granos á un prec io 
í n f i m o , se deberán valuar estos por su valor 
m e d i o , s iempre que se tomen por basa de a l -
gún cálculo . 

í l e aquí lo q u e conviene tener presente e n 
cuanto á la estimación d e los valores en distin-
tas épocas . • 

N o es menos difícil su estimación en dos lu -
gares distantes; porque el alimento mas general , 
y por consecuencia aquel cuyo ped ido y canti-
dad permanecen mas comunmente en una misma 
proporción relativa, varía de un clima á otro. 
E s t e alimento e s el trigo en Europa , y el arroz 
en Asia : el valor d e uno de estos géneros no 
l icne ninguna relación en Asia y en E u r o p a ; y 
aun el valor del arro¿ e n Asia no la tieuc con e l 
del trigo en Europa. E l arroz tiene incontesta-
b lemente ménos valor en b s ludias que el trigo 
en tre noso tros , porque su cultivo es m é n o s 
cos toso , y las cosechas son dobles. Esta es e u 
parte la razón de que en las Indias y en la China 
sean tan baratos los jornales. 
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Por-cons igu iente , el género alimenticio d e 
t iso mas general es mala medida para los valores 
cuando median grandes distancias. T a m p o c o 
ofrecen una medida mas perfecta los metales 
prec iosos , supuesto que valen incontestable-
mente menos en la América meridional y en las 
Antillas que e n Europa , y mas sin duda alguna 
en toda el Asia , á d o n d e van ¿i parar constan-
temente. Siu embargo , atendiendo á la gran 
comunicac ión que hay entre estas partes del 
m u n d o , y á la facilidad de transportarlos, so 
p u e d e suponer que es la mercancía que varía 
m e n o s en su valor ai pasar de un clima & otro . 

P o r fortuna , no es necesario para las opera-
c iones c o m e r c i a l e s , comparar el valor de las 
mercancías y d e los metales e n dos climas dis-
tantes , s ino que basta conocer su relación con 
los demás géneros en cada clima. Al negociante 
que envia á la China media onza de plata, n o 
l e importa q u e esta media onza valga mas ó 
m é n o s que una onza en Europa. L o único q u e 
le interesa es saber q u e con esta plata podrá 
comprar e n Cuutou una b'lira d e té de_ cierta 
ca l idad, q u e traída á E m o p a , se venderá por 
dos onzas d e plata. Sabiendo , conforme á es-
tos datos q u e , concluida la operacíon , tendrá 
en este objeto la ganancia de onza y media d e 
p lata , calcula si esta ganancia despucs de c u -
biertos lo s gastos y los riesgos d e ida y vue l ta , 
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l e deja un benef ic io suficiente ; y no se cuida 
de otra Cosa. 

Si envía mercancías e n lugar d e d inero , le 
basta saber la relación entre el valor d e ellas y 
el del dinero e n Europa , esto e s , lo que 
cuestan; la relación entre el valor dé las mismas 
y el de los géneros chinos eir aquel p a i s , esto 
e s , lo que se obtendrá en cambio; y final-
mente , la relación entre estos últimos y el 
dinero en Europa , esto e s , en cuanto se ven-
derán , cuando hayan l legado. Claro está que 
en estos casos no se trata mas que d e valores 
entre dos 6 muchos objetos en un mismo 
t iempo y lugar. 

E n los usos comunes de la v ida , esto e s , 
cuando solo se intenta comparar el valor de-
dos cosas que no están separadas por un largo 
espacio de t iempo ni por uña gran distancia , 
casi todos los géneros que t ienen algún valor 
pueden servir de medida; y si para designar 
e l valor de una cosa , aun cuando no se trata 
de venta uí de compra , se prefiere para esta 
apreciación el valor de los metales preciosos 
6 de la moneda , e s porque el valor de cierta 
cantidad de moneda es mas generalmente c o -
noc ido que cualquiera otro ( i j . Pero cuando 

( i ) P a r a ap rec i a r lo» diferente» valoren de l a s cosas , las 



se estípula para tiempos r e m o t o s , c o m o cuan dtl 
se constituye una renta perpetua , vale mas 
estipular en t r igo , porque e l descubrimiento 
de una sola mina pudiera hacer que decayes« 
muy considerablemente el valor del d inero , 
al paso que el cultivo d e toda la América 
septentrional no baria bajar de un modo sen -
sible el valor del trigo e n E u r o p a ; porque la 
América se poblaría entonces d e consumidores 
al mismo t iempo que se cubr iese de mieses . 
D e todos m o d o s , la estipulación d e valores 
para tiempos muy remotos e s necesariamente 
vaga, y no puede dar uiuguna seguridad del 
valor que se recibirá. 

N o habría peor estipulación que la que se 
hiciese en m o n e d a nominal ; porque p u d i e n d s 
aplicarse este nombre á valores d iversos , seria 
estipular nn vocablo mas b icu que u n valor-, 
y exponerse á ser pagado e n palabras. 

Me be detenido e n impuguar ciertas expre -
siones ¡uexactas , porque me parece que están 

compa io e n el d iscurso d e est« o b r a c o n el precio á q u e fe 

pued rn vender por m o n e d a , p o r q u e e n mis egemplos no 

t e n g o necesidad ile u»ar de una exac t i tud rigurosa. E l geo-

met ra mi«mo no traza sus l inea» s ino con el o b j e t o de hacer 

palpables sus demos t r ac iones , y to lo neces i ta ser rigurosa— 

m e n t e exac to cu »us t a t ioc iu ius y consecuencias« 

demasiado extendidas ( i ) ; porque bastan al-
gunas veces para hacer que se formen ideas 
falsas ; porque estas llegan á ser frecuente-
mente la base de un sistema falso , y en fin, 
porque de un sistema d e esta naturaleza re-
sultan las malas operaciones . 

§ V I I , 

Be una circunstancia que se debe tener 
presente al valuar las sumas de que 
se hace mención en la historia. 

L o s historiadores mas ¡lustrados se conten-
tan, cuando valúan en moneda d e nuestro t iempo 
las sumas de que se hace menc ión en la histo-
ria , con reducir á moneda corriente la canti-
dad de oro ú d e plata efectiva indicada por la-
suma antigua. 

N o basta e s t o ; porque la suma actual , U 
denominación actual de esta cantidad d e metal,, 
no nos da ninguna ¡dea del valor que tenia en-1 

tónccs , y esto es sin embargo lo que tratamos1 

( i ) Despties d e la t e rce ra cdicion de este t r a t a d o , acab^ 

dfc publ icar 31'. de Sitmondi un l ibro , e n q u e , en t re run-

chos capí tulos exce len tes , hay u n o in t i tu lado : El numera-
rio tigno, prenda j medida de los valore. 
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de saber. Es pues necesario atender (ambien 
á la variación que baya experimentado el valor 
del metal mismo : lo que se entenderá mejor 
con algunos egetnplos. 

Dice Voltaire en su Ensayo sóbre la historia 
universal ( i ) que el R e y Cutios V declaró que 
los Príncipes de Francia tendrían una dotacion 
de 12 ,000 libras de renta ; v valuando esta 
suma en 100,000 libras de nuestra moneda , 
observa con bastante razón que no era gran 
cosa para los hijos de un Rey. 

\ cautos el cálculo en que fundó Voltaire 
su valuación. Supone que el marco de plata 
lina valia unas 6 libras en tiempo del Rey 
Carlos V: 12 ,000 libras hacen , según esta 
cuenta , 2 , 0 0 0 mareos de plata , que por la 
tasa que tenían cuando escribía Voltaire, da 11 
en efecto una suma de cien mil libras poco 
mas ó menos. Pero 2 , 0 0 0 marcos de plata lina 
en tiempo del Rey Carlos V, valían mucho 
mas qne en tiempo de Luis XV. Para con-
vencernos de e l l o , bastará comparar el \alor 
medio del trigo, como uuo de los inénos va-
riables , cou el de la plata pura en estas dos 
épocas. 

Duprc de San Mauro , que ha escrito una 

(1) Edición de K e h l , t o m o X V I I , en o c t a v o , pág . 

obra llena de doctas investigaciones sobre e l 
valor de las cosas, cree que desde Felipe yin-
gusto , que murió en 1223 , hasta por los aüos 
de i 5 2 0 , valia comunmente el sextario (1) 
dé trigo (medida de París) tanto como la no-
vena parte de un marco de plata fina : que son 
512 granos de plata de la misma ley (2). 

Valiendo el marco de plata, por los años de 
i 5 3 6 , trece libras tornesas , ó por mejor decir, 
teniendo la denominación de i 3 libras tor-
nesas , el precio común del sextario de trigo 
era de 3 libras tornesas con corta diferencia, 
esto e s , 3 / , j del marco de plata , ó un valor 
igual al de i,o(>3 granos de plata fina. 

Siendo de 22 libras el marco de plata fina 
en 1602 , en tiempo te Enrique I V e l precio 
común del sextario de trigo era de 9 libras, 16 
sueldos y 9 dineros, ó valia tanto como 2 , 0 6 0 
granos de plata fina (3). 

Desde aquel tiempo ha valido siempre e l 
sextario de trigo, en un año c o m ú n , casi la 

( t ) C n a n d o es medida d e á r i dos , con t iene dos e m i u a s , J 

i 5 sextario» hacen .'ji f anegas de Cast i l la . 

( í ) Relación e n t r e el d inero y tys géne ros , página 35. 

(3) Se" l ian t o m a d o esias valuaciones d 1 Ehsnyo xobrt 

lai monedas, y de las Variaciones en los precios, p o r 

Duprc de San M ¿ u r o . 



misma c»llli(lad de- plata fina. Siendo en I-9.J 
vi marco de piala de 5 ¡ libras y 19 s u e l d o s , 
)' el precio común del Higo, según la valuación 
de Lavaisicr, de 2 4 l ibras , valia el s e n a r i o 
3 , 0 1 2 granos de plata lina. 

He despreciado las fracciones de granos , 
porque en todo esto 110 se puede tratar sino 
de aproximación, en vista de que aun e l s e x -
tario de trigo, y u c se valúa aquí con respecto 
á las cercanías de París , no es mas que una 
aproximación bastante vaga. 

Resulla de eslos cotejos que el s e n a r i o do 
trigo, cuyo valor comparado con los demás 
géneros lia variado poco desde 1 , 8 2 0 basla 
nuestros tiempos , se luí cambiado , á saber : 

En r 5 a o , por 5 i 2 granos de piala pura. 
E n i 5 3 6 , por i , o 6 3 ; 
E n 1 6 0 a , p o r 2 , 0 6 0 . 

En 1 7 8 9 , por 2 , 0 1 3 ; 
lo que indica que el valor de la plata pura lia 
experimentado una variación considerable 
desde la primera de estas épocas , supuesto 
que ahora es necesario cu los cambios dar 
casi cuatro veces tanto como se daba hace tres 
siglos por la misma cantidad de mercancía. 

En otra parle veremos (1) por qué razón el 

© L i l i . I I . c s j . I V , 

descubrimiento de las millas de America, que 
ha derramado en el mundo casi diez veces 
nías plata que la que liabia antes , no ha hecho 
sin embargo que baje su valor mas que en la 
proporción de 4 á >• 

Apliquemos estos conocimientos á la dota-
clon de los hijos del Rey. Si la plata pura valia 
cuatro veces mas en tiempo del Re_v Carlos I 
que cu la época en que escribía l'ollairc, los 
2 , 0 0 0 marcos que formaban aquella dolaciou 
valían tanto como 8 , 0 0 0 de los nuestros , esto 
es , mas de 400 ,000 francos de estos tiempos. 

En tal caso va no es tan exacia la rcilexion . 
de V»huiré, sobre la cortedad de la dotaciou 
de que se trata. 

Sin embargo de haber escrito fíaynal sobre 
materias comerciales , comete e l mismo error 
cuando valúa Lis reulas públicas del reinado de 
Luis XII en 36 millones de francos de 
estos t i empos , fundándose en que llegaban á 

Cijo,000 libras á 11 libras el marco de plata. 
En efecto contenia esta suma 6 9 3 , 4 5 4 marco* 
de plata; pero no bastaba reducir estos marees 
á libras según la tasa ó precio que boy ticn. 1 
supuesto que valiau umto como cuairo veces ¡a 
misma cantidad de piala en el dia; sino quo 
antes de reducirlos á libras acluales era nece-
sario multiplicarlos por c u a t r o ú lo <¿uc es l o 

• • 
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mismo , hacer la multiplicación después de lia— 
foer hecho la reducción : v conforme á este cál-
culo resultará que en el reinado de Luis Xlt 
ascendían las reñías públicas á la suma de i ¡ \ 
millones de francos de estos tiempos. 

L e e m o s en Süítenio que Cesar regaló á 
Servilla una perla de seis millones de sexter-
c ios ; y los traductores ( t ) valúan esta suma 
en un millón y doscientos mil francos. Pero 
vemos un poco mas adelante, en el mismo 
Stietomo, que Cesar vendió en Italia por plata 
amonedada tejos de oro que habia robado en 
las Galias , y que los vendió i razón de 3 ,ooo 
sexlercios por libra de oro : lo que demuestra 
que está valuada muy imperfectamente la perla 
de Servilla. I.a libra de los romanos pesaba, 
seguu I.C ¡llanc, 10 '/¡ de nuestras onzas; v 
10 onzas */j de oro en tiempo de Cesar valían 
lauto como valen ahora 3a onzas de oro , por-
que se cree fundadamente que el lalor del oro 
ha hajadu en la proporción de 3 á i 2 . — 

( l ) Lahurpe r LevesijHt, 

( ; ) & dalinn ™ i a s d c piala por una ,1, o r o ; j como 
l.i p l . t a lia l » j . í o una cuarta ¡.arlo ,1,: m a o u ^ u r . valor , un» 
a n í a de oro valia cu t iempo de Cenar l a m o t i m o cu ías 
poco 111« menos de n o c t l i , plata pura a n u a l Valiendo 
pues ac tualmente o r n a , de p ia la 3 „ , „ „ „ „ , o n „ , , „ 

difcr. n e i a , se , i ; „ e que „ „ , „ „ „ d r „ „ a l „ i l l u j n , i u l c 

caíi u n t o couiu u v i ynzoi en c;10¿ tiempos. 

'Treinta y dos onzas de oro valen ahora unos 
3 , o 3 6 francos. Luego es este el valor actual 
de tres mil sexlercios ; y asi valia la perla (i 
millones -¡t mil francos, y el sextercio algo 
mas de un franco : lo cual excede mucho á la 
valuación que se hace de ella comunmente ( i ) . 

Cuando Cesar se apoderó del erario de Roma, 
4 pesar del tribuno ,1/eIe/o, d icen que encontró 
en él ( , i 3 o libras de oro , y 8 o , 0 0 0 de plata. 
ferial valúa esta presa ', sin que sepamos c o a 
qué fundamento, en 2 , 9 1 1 , 1 0 0 libras t o r n e s » . 

(1) Por una consecuencia del mismo error d isminuyen 
m u c h o 1 m t raductores , aunque involunior iamcnte , las pro-
fusiones de los Emperadores viciosos, Dicesc que Caligula 
comumió en menos de un año los t*»oro» acumulados por 
Tiberio, que ascendían ¿ 1,500 millones de téxlerc io*, 
cuyo importe , según la traducción de Labarpe.es de 5:jo 
millón*» de libra», so lamen te , cuando en el supuesto de que¿ 
como es p robab l e , no hubiese variado mucho el Talor del 
oro desde el t iempo de Cesar basta el de Calíanla , equivale 
aquella suma á cerca de 3,00o millones de libra». En efecto, 
n o se comprchcnde fácilmente cómo hubiera podido hacer 
eon mciiON fondos tus costosas locuras. 

Horacio h a b l a , en l.i Epístola I I , del l ibro I I , de una 
tierra considerable, como »e infiere del con tex to , i la cua í 
da el valor de 3oo,ooo sextercio» , que con arreglo á lo que 
digo a q u í , equivalían á 3o3,Goo francos de nuestra moneda. 
Valuando esta tierra el comentador Dacier en 23,5uo f i a n -
eos , valor a c t u a l , otriliuye á su autor u n eentido contrar io 
al que realmente quiso expresar. 
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Si se quiere formar una idea algo mas exacta de) 
tesoro de que se apoderó Cesaren e l momeutO 
de su usurpación , se reducirán 4**30 libras 
de oro á onzas francesas- á razón de 10 onzas 
a/s por cada libra romana ( i ) : lo que dará 
4 í , o 5 s onzas. Pero como esta cantidad valia 
entonces tres veces tanto cómo abora , ten-
dremos i 3 a , i . 5 6 onzas, e s t o e s , i a , 5 3 e , - 3 4 $ 
francos, suponiendo aquel oro de lu misma ley 
que nuestras monedas.* 

Por lo tocante á las 80 ,000 libras de plata , 
valian entónces tanto como valdrian abora 
3 2 0 , 0 0 0 , esto es , cerca de 2 0 , 9 1 5 , 7 3 5 fran-
cos , no contando mas qúc 10 onzas por 
libra, y suponiendo la ley igual á la de uues-
tras monedas. 

E l oro y la plata que robó Cesar componian 
pues una suma igual á 3 3 , 4 4 6 , 0 8 1 francos de 
moneda actual; y ya se ve cuanta diferencia hay 

(1) Le Blane ( página 3, de »» Tratado de las monedas') 
regula que la libra romana de ja onzas no pesafca rea lmente 
mas que io >/3 de las nues t ras , y se f u n d a en e t peso de va-
rias piezas muy entera* y bien conservadas que tenemos del 
tiempo «le los Emperadores La valuación que yo hago aqu¿> 
«kl valor ac tua l de nues t ra onza de o r o , no es la del o ro 
fino, sino del de nuestras monedas , que t iene i/«n de l i ga , 
porque presumo «|uc el oro procedente de las rapiña* de 
Cesar e n también oro amonedado, y por consiguicnW 
mezclado con l i ¿a . 

fctitrc esta valuación y la que hace V?i'tot de 

unos 3 milloues de la misma moneda. 
¡ Con cuánta mas razón deberemos desconfiar 

de las valuaciones hechas por historiadores 
menos ¡lustrados que estos! E n la historia an-
ticua de Rollin y en la eclesiástica de Fleury 
se aprecian los taleutos, las minas y los sextér-
c¡os conforme á la valuación hecha por algunos 
sabios durante el ministerio de Colperl. Pero 
estas valuaciones presentan de un modo muy 
problemático la cantidad de metales preciosos 
contenida en las sumas antiguas; primer origen 
de errores. E l valor de estos metales preciosos 
ha variado considerablemente desde los tiempos 
antiguos hasta el de Colbert; segundo origen 
de errores. La reducción que se hizo de ellos 
durante aquel ministerio estaba calculada á 
razón de 2<> libras y 10 sueldos por cada 
marco de plata, que era el precio á que se 

" recibia entonces la plata fina en la casa de la 
m o n e d a , y este precio ú tasa no era ya el 
mismo en tiempo de Rollin; tercer origen de 
errores : y en lin ha subido mucho e l mismo, 
precio despues del tiempo de aquel escritor, 
y una libra tornesa nos prescrita ahora la ¡dea 
de menos plata que en su t iempo; cuarto orí-
gen de errores. De suerte que cualquiera que 

lea ahora ú Rollin, y se refiera á las valuaciones 
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q u e en el s e e n c u e n t r a n , formará las ideas mas 

falsas d e las rentas y gastos de lo s estados an-

e g u e s , c o m o también de su c o m e r c i o , de s u s 

fuerzas y de toda su e c o n o m í a . 

N o p r e t e n d o q u e n ingún historiador p u e d a 

tener datos bas tante seguros para o f r e c e r á s u s 

l e c t o r e s una va luac ión s i e m p r e e x a c t a de todas 

e s tas c o s a s ; p e r o creo q n e para alejarse m u c h o 

m é u o s d e la v e r d a d q u e lo q u e se ha h e c h o 

basta ahora en la r e d u c c i ó n de las s u m a s d e 

lo s a n t i g u o s y a u n de las d e la e d a d m e d i a , 

ú m o n e d a a c t u a l , e s necesar io tratar de c o -

n o c e r ante t o d a s cosas p o r m e d i o de lo s a n -

t i cuar ios ( q u e es l o q u e se p r a c t i c a ) la c a n -

t idad d e meta l d e plata ú oro q u e e x p r e s a b a n ; 

y d e s p u é s , hasta e l t i e m p o d e l E m p e r a d o r 

Carlos y% es to e s , hasta por lo s años d e i 5 2 0 ¿ 

s e d e b e mul t ip l i car esta cant idad p o r 4 , ú s e 

trata de p l a t a , y p o r 3 , si de o r o , p o r q u e e l 

d e s c u b r i m i e n t o de las minas de Amér ica h a ' 

d i s m i n u i d o e l valor de la plata en la proporc ioU 

d e 4 J» », p o c o mas 6 m é n o s , y e l del oro en la 

«le 3 á i s o l a m e n t e ( i ) . E u fin e s n e c e s a r i o re* 

( i ) I l a í t a la ¿poca de q a r &c t ra ía a q u í , valia en Europa 
t ina onza de ovo u n t o romo io á d<• pJala. Ahora en la 
m a y o r p a n e de las n a . iones europea» Valí una onza de oro 
Uuxlo c o m o i/, Ó I 5 de p la ta . Tomando por t é rmino medio 

d u c i r esta cant idad de oro ú plata á m o n e d a 

corr iente al enrso de la é p o c a actual . 

D e s d e e l a ñ o 1 5 a o fué d i s m i n u y e n d o s i e m p r e 

e l valor d e la plata hasta e l fin del r e inado d e 

Enrique / / " , esto e s , hasta lo s p r i m e r o s a ñ o s 

d e l s ig lo X V I I . Es ta d i m i n u c i ó n de valor s e 

p u e d e graduar p o r e l a u m e n t o d e l p r e c i o de 

un m i s m o g é n e r o , c o m o l o h e mostrado en e l 

párrafo anter ior . Para tener una idea exacta d e l 

valor d e l m a r c o d e plata en aquel la é p o c a , e s 

necesar io a u m e n t a r l e tanto m é n o s c u a n t o mas 

va s u b i e n d o el p r e c i o de los g é n e r o s , p o r 

e g e m p l o , d e l t r i g o , uo n o m i n a l m e u l c , s iuq 

en meta l . 

C o m o d e s d e el pr inc ip io d e l ^ i g l o X V Í I pa-

r e c e q u e n o ha d e c a i d o s e n s i b l e m e n t e el valor 

d e la plata ( s u p u e s t o q u e p o r la m i s m a cant i -

dad de plata fina se ha p o d i d o c o m p r a r la 

misma cant idad d e cas! todos lo s g é n e r o s } , 

d e s p u é s de h a b e r r e d u c i d o á m a r c o s de plata 

las s u m a s de esta é p o c a , uo s e les d e b e dar 

n i n g ú n a u m e n t o , ni se hará uias q u e valuarlas 

de la proporción del oro á la plata en los tiempos antiguos 
" V4 A »» J en 'o» modernos i5 á 1, uumcnla «I valor do 
la onza de oro con respecto a la plau en la pmporcieu que 
establezco aquí de 3 á Por consiguiente , multiplicar el 
uno por 3 ua el mutuo valor que multiplicar el otro por 
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c u moneda corriente ac tua l , según el curso del 
«lia con respecto al marco d e plata lina ( i ) . -

A s i , por egemplo , v e m o s en las memorias 
de Sully que este ministro habia acumulado 
en lo s solerraneos de la Baslilla 3 6 mil lones de 
libras tornesas para llevar á e f ec to los grandes 
designios de He arique JF contra la casa d e 
Austria. A fin de conocer el valor actual de esta 
s u m a , es menester saber desde luego la plata 
fina que conlenia. Veinte v dos libras tornesas 
eran entonces la expres ión , e n l ibras, del marco 
d e plata : y as i , 3 6 mi l lones de libras equivalían 
á i , 6 3 6 , 3 6 3 marcos y 5 onzas de plata. E l 
valor de este metal no ha variado sensiblemente 
d e s d e la época de q u e se trata , supuesto que 
c o n aquella cantidad d e metal se compraba la 
m i s m a porcion d e trigo que se comprada ahora; 
y e s constante que e n estos t iempos, i , 6 3 6 , 3 6 3 
m a r c o s y 5 onzas , ó lo que es lo mismo 
3 < ) 9 , 5 8 8 , o i 8 libras y 5 gramos d e plata fina, 
reduc ida á moneda , h a c e n 8 8 , 7 9 7 , 3 1 5 francos. 

N o se ejecutarían en e l dia de hoy grandes 
des ignios con esta suma; p e r o es necesario con-
siderar que se h a c e la guerra de muy distinto 

( i ) Me inclino á creer que e m p i e z a á d isminui r el valor 

d e l o ro y de la p la ta desde p r i n c i p i o d e es te s ig lo , porque 

s e d a mayor cant idod de es tos m e t a l e s puros por casi todas 

I i » mercanc ías cuyos g a s t o ! d e p r o d u c c i ó n no l ian v a r i ad » 

m o d o , y que es m u c h o mas costosa no sola-

mente en el nombre , s ino también en la rea-

lidad. 

S V I I I . 

No hay relación fija entre el valor de un 
metal > el de otro. 

Ei . mismo error por el cual se ha creído que 
se podia lijar el valor d e un meta l , ha inspirado 
la ¡dea de querer lijar e l valor relativo de los 
diferentes metales que han servido de m o n e d a 
á un mismo t iempo. S e ha d icho : cierta can-
tidad de plata valdrá .»./j libras, y cierta can-
tidad de oro valdrá también libras: con lo que 
se ha dado por sentado que se liabia establecido 
una proporeion fija entre el valor nominal del 
oro y el de la plata. 

S iendo esta pretensión tan vana como la otra, 
ha resultado que el valor de los dos metales , 
s iempre variable comparativamente á todos lo s 
géneros , lo ha sido también en los cambios que 
se han hecho de uno de estos dos metales por 
otro. Antes de la refundición de las monedas 
d e oro decretada c u 3o de Octubre de 1 7 8 a , 
se vendian los luises d e oro por 2 5 libras do 
plata y algunos sue ldos . Por ésto se tenia gran 



c u i d a d o d e 110 pagar e n m o n e d a de oro las o b l i -
gac iones est ipuladas e n l ibras , p u e s s e h u b i e r a n 
pagado r e a l m e n t e ta5 l ibras y 8 ú 10 s u e l d o s poi-
cada 2 4 libras c o n t e n i d a s en la suma es t ipulada . 

D e s d e la r e f u n d i c i ó n d e 1 - 8 5 , en q u e s e 
d i s m i n u y ó '/.e la cant idad d e o r o c o n t e n i d a en 
e l l u i s , ha val ido este c o n muv corta d i ferenc ia 
tanto e q m o la cant idad de plata llamada a 4 l i b r a s , 
y asi d e s d e aque l la é p o c a se ha pagado mas i n -
d i f e r e n t e m e n t e e n o r o ú plata. S i n e m b a r g o , 
han conüni . ido s i e n d o mas c o m u n e s los pagos 
e n plata , ya s e a . p o r q u e la nac ión estaba a c o s -
tumbrada á «'lio, ó p o r q u e e s tando la m o n e d a 
d e oro mas e s p u e s t a q u e la otra á las maniobras 
d e los falsarios y desgas tadores , da m a s lugar 
al q u e la rec ibe á disputar sobre su p e s o y c a -
l idad. 

fcfna fijación d i f e r e n t e ha p r o d u c i d o e n I n g l a -
terra e fec tos contrar ios . E11 i - a 8 , e l c u r s o na -
tural de los c a m b i o s había es tablec ido '•! valor 
relativo de la plata lina y del oro f ino e n la 
proporc ion de 1 á 15 »/, , 4 ó para s e r v i r m e d e 
una fracción mas s e n c i l l a , á i f ) '/«4V C o n una 
onza d e oro se c o m p r a b a n i 5 de p l a t a , y 
al contrario. Esta f u é la tasa á q u e s e fijó la re -
lac ión de las m o n e d a s d e oro v plata : es d e c i r , 
q u e una onxa d e o r o a m o n e d a d o se l lamaba 
S ¡ibras 17 sue ldos 10 '/* d iueros e s t e r l i n c s , y 

q u e i 5 onzas ' /«4 de plata amonedada se l la -
maba d e l m i s m o m o d o ?i l ibras 1 - sue ldos i o ' / , 
dineros es ter l iues . P e r o es to era fijar una p r o -
porc ion variable por s u naturaleza. S e b u s c ó 
suces ivamente la plata c o u preferencia al oro 
se h ic ieron mas c o m u n e s las vajillas y u t e n s i -
l ios de p lata; l o m ó mas i n c r e m e n t o el c o m e r -
c io d e la l u d i a , y transportó mayor cant idad 
d e plata q u e d e o r o , p o r q u e cu el O r i e n t e 
vale mas aquel m e t a l , c o u r e s p e c t o al o r o , 
q u e en E u r o p a ; y en fin, e l \a lor d e la plata 
comparado c o n e l del e r o habia venido á q u e -
dar á fines del siglo ú l t imo en la relación de 1 
á 1 4 ' 4 s o l a m e n t e : de forma q u e la cautidac! 
de moneda de plata q u e valia 3 libras 1 s u e l -
d o s 1 o ' / , d i n e r o s ester l iues , podria v e n d e r s e , 
si se redujese á barras, en 4 libras esterl inas 
p o r m o n e d a de o r o . S e ganaba p u e s r e d u c i é n -
dola á barras , y s e perdía pagando en m o n e d a 
d e p l a c í . P o r esta razón s e hac iau l o d o s l o s 
p a g o s en oro hasta el m o m e n t o en q u e se au -
torizó al banco de luglaterra e n 1 á s u s p e n -
der sus pagos en dinero . 

D e s d e e n t o n c e s ya n o se ha p a g a d o s ino e n 
p a p e l ; p e r o si la Inglaterra v u e l v e á adoptar 
una moneda metálica , y sigue las mismas l e y e s 
y reg lamentos monetar ios , es probable q u e s e 
Uarúu e n « lia los p a g o s , no c o m o antes , c u 
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m o n e d a s d e o r o , s i n o de plata. E n aquel pa í s 

h a l l egado á ser e l oro mas p r e c i o s o q u e la 

plata , p r o b a b l e m e n t e á causa de la grande e x -

portac ión q u e se ha h e c h o d e e s tos meta les 

p o r razón de las c i r c u n s t a n c i a s , y q u e ha d e -

b i d o ser mas c o n s i d e r a b l e c o n r e s p e c t o al oro 

q u e á la p l a t a , la cua l presenta m e n o s fac i l i -

dad para e x p o r t a r s e f r a u d u l e n t a m e n t e . 

A l l í va le ahora la o n z a de oro e n e l c o m e r c i o 

casi tanto c o m o i 5 '/* de plata ; y s e g ú n la 

r e l a c i ó n de las m o n e d a s metá l i cas n o va le mas 

d e 1 5 ' / i4 c o m o h e m o s visto arriba. P a g a n d o 

p u e s e n o r o , s e daría p o r cada o n z a d e e s t o 

m e t a l un valor igua l á i 5 '/» p l a t a , al p a s o 

q u e se p o d r í a sa t i s facer el m i s m o valor e n t r e -

g a n d o s o l a m e n t e e n m o n e d a s d e plata 15 onzas 

y */»4 d e es te m e t a l . 

D e t o d o esto s e in f i ere q u e n o es pos ib l e e n 

la p r á c t i c a as ignar u n valor fijo á m e r c a n c í a s 

c u y o va lor es r e a l m e n t e var iable; y q u e se d e b e 

dejar q u e una o n z a de oro ú de plata b u s q u e n 

s u s d i f e r e n t e s v a l o r e s e n lo s c a m b i o s en q u e se 

t i e n e p o r c o n v e n i e n t e usar de e s tos m e t a l e s ( J ) . 

( I ) La proporcion entre el valor del oro y el de la pial* 
no c» de ningún modo relativa ¿ la« cantidades de estos 
niélales suministradas por las minas. Segurt HumbotJl 
( Ensayo político sobre Nueva España, en octavo, tomo 
I V , página 2¿3) , la cantidad de piula que lian dado la» 

L o q u e s e acaba de dec ir del oro y de l a 

p l a t a , p u e d e dec i r se también de la plata y d e l 

c o b r e , y e n genera l d e l valor relativo de t o d o s 

lo s d e m á s m e t a l e s . E l m i s m o desac i er to se c o -

m e t e c u a n d o se d i c e q u e la cant idad de c o b r e 

conten ida en 2 0 s u e l d o s va le lauto c o m o l a 

plata c o n t e n i d a en una libra t o r n e s a , q u e c u a n d o 

s e d i c e q u e la cant idad de plata c o n t e n i d a e u 

3 4 l ibras tornesas vale tanto c o m o e l oro c o n -

t e n i d o en un l u i s . 

S in e m b a r g o , la p r o p o r c i o n fijada p o r la l e y 

entre e l c o b r e y lo s m e t a l e s p r e c i o s o s , n o h a 

t en ido i n c o n v e n i e n t e s m u y g r a v e s , p o r cuanto' 

l a l e y n o ha autorizado para pagar i n d i f e r e n t e -

m e n t e en cobre ó en m e t a l e s p r e c i o s o s las 

minas de América y lns de E u r o p a , es á la cant idad de oro 
recogida como l\S á t ; y sin embargo , lejos de ser el valor 
del oro .{5 veces mas considerable que el de la plata , CÍ 
s o l a m e n t e : 

En Mégíeó , como... t5 5/8 e» á . . . t . 
E n F ranc i a , como... i5 */'* es á . . . t . 
E n la C h i n a , como, . . i a á i 3 es á . . i . 
E n el J a p ó n , como . . .S á 9 es á . . 1. 

Esto nace probablemente de que lo* uso» de la p l a t f , yn 
en forma de utensil io«, ya como moneda , absorten m u c h a 
mas cantidad de este m e t a l , á proporcion que los diversos 
usos á que se destina el oro ; y obrando esta causa con mas 
actividad en Oriente que en Occidente , las alhajas de oro 
deben ser alli ménot caras que c n u c nosotros. 
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sumas estipuladas en libras tornesas y en 
francos: de m o d o que la única m o n e d a r e c o -

nocida paralas sumas q u e e x c e d e n el valor do 

las piezas de p lata , es la plata ó el oro ( i ) . 

§ I X . 

Lo que deberían ser las monedas. 

L o (pie lie dicho hasta ahora acerca d e las 

monedas p u e d e hacer q u e se presienta lo q u e 

convendría que fuesen . 

L a suma conveniencia de lo s metales p r e c i o -

sos para servir d e m o n e d a h a h e c h o q u e s e a n 

prelc i idos casi cu todas partes para este u s o . 

Ninguna materia es mas á propós i to para e l l o ; y 

asi no debe desearse la m e n o r variación e n 

esta parte. 

L o mismo se p u e d e d e c i r de la d u i s i o n d e 

lo s metales preciosos e n porc iones iguales y 

manejables. Conviene p u e s acuñar las , c o m o 

se ha hecho hasta ahora e n casi todos l o s p u e -

blos c ivi l izados, en p iezas de igual peso y l e y . 

( i ) E n E s p a ñ a es tá m a n d a d o q u e no se h a g a n t n n t ó y r d a 

d e vellón p a g a m e n t o , que pasen de la s u m í de 3oo n a l e s 

d e Id m i s m a moneda . Auto - 6 d e 1.« a c o r d a d o » , l ib . V , 
t i ! . X X L Progm. de 4 de £ o v . do «652 y de 5 do .Mayo 

de ( K o l a de lu pr imera t r a d u c c i ó n d>l S o y ) . 

E s lo mas acertado que tengan un sello , el 
cual sea la garantía de este p e s o y l e y , y que 
la facultad de dar esta garantía, y por consecuen-
cia la de fabricar m o n e d a s , este exclusivamente 
reservada al g o b i e r n o , porque una multitud d e 
fabricantes que las acuñasen á uu mismo t iempo 
no ofrecerían igual garantía. 

Aquí e s donde debería detenerse la acc ión 
d é l a autoridad pública con respecto á las m o -
nedas. 

E l valor de un pedazo de plata es arbitrario , 
y se arregla amigablemente en las contratas ó 
convenios que se hacen entre particulares, ó 
entre estos y el gobierno. ¿ Porqué se lia d e 
establecer d e antemano este valor , que no 
p u e d e iiteuüj de&er insOgmariO , irise uaru Hksrlt 
alguno de é l al servirse de la moneda ? ¿ Porqué 
se ha de dar nombre á este valor imaginario v 
fijo que es imposible atribuir á la m o n e d a ? 
¿ Q u é es un peso fuer te , un d u c a d o , un üor in , 
una libra esterlina y un franco ? ¿ E s posible 
ver e n todo esto mas que unos pedazos de oro 
ú plata que t ienen cierto peso y cierta ley? N o 
s iendo pues otra cosa , ¿ porqué se ha d e dar ú 
estas barras otro nombre que c-1 s u y o , esto e s , 
el que designa sn naturaleza y peso? 

Cinco gramos de piala, se dice , valdrán 
un franco. Esto es lo mismo que si se dijese : 



cinco gramos de piata valdrán cinco gramos 
de plata ; porque la idea que se tiene del franco 
nace unicamente de los c inco gramos de plata 
d e qne se c o m p o n e . ¿ T o m a n distinto nombre 
el trigo , el chocolate y Ja cera , cuando se di-
v iden según su p e s o ? Una libra de p a n , de 
c h o c o l a t e , ó de bugías ¿ se llama d e otro m o d o 
que una libra de pan , d e choco la te , ó de b u -
gías? P u e s , ¿ p o r q u é no se ha d e llamar una 
pieza de plata d e peso de 5 gramos por su ver-
dadero nombre ? ¿ Porqué no se la ha de llamar 
lisa y l lanamente 5 gramos de plata ? 

Esta l eve rectif icación , que al parecer con-
siste en una palabra , en una nada, es inmensa 
e n sus consecuenc ias . Una vez admit ida, ya 
rio e s pos ib le contrataren valor n o m i n a l , s ino 
que en cada ajuste ó convenio e s necesario 
igualar una mercancía real c o u otra igualmente 
rea l , cierta cantidad de plata con cierta can-
tidad d e granos , d e carne ó d e telas. Si se 
contrae una ohl igac ioná pagaren cierto t iempo, 
ya no e s pos ib le valerse d e ningún pretexto 
para violarla ; porque obligándose mi deudor 
á pagarme tantas onzas de plata fina, y siendo 
a b o n a d o , estoy seguro de la cantidad de plata 
fina que recibiré cuando se cumpla el t iempo 
ú plazo est ipulado. 

E u tal caso queda destruido todo e l sistema 

monetario; sistema tan complicado que jamas 
l e han entendido completamente aun la mayor 
parte de los que forman de él su ocupac ión 
habitual; sistema de donde nacen perpetua-
mente la mala f e , la injusticia y el robo. E u 
tal caso es imposible hacer una operación 
falsa con las monedas, sin acuñar moneda falsa, 
ni tratar de compos ic ión 6 de variación en 
los contratos sin hacer bancarrota : y la fabri-
cación de la moneda \ i c n e á ser la cosa mas 
senc i l la , e s t o e s , un ramo de p la tera . 

L o s pesos adoptados hasta la introducción 
del sistema métrico en Francia , á saber , las 
onzas , dracmas v granos, tenían la ventaja de 
presentar cantidades equilibrantes, fijadas ya 
por espacio de muchos siglos y aplicables á 
todas las mercancías ; de m o d o que 110 s e 
podia variar la onza por lo tocante á los m e -
tales preciosos , sin variarla también por lo 
tocante al azúcar , á la miel y 5 lodos los g é -
neros qne se miden al peso . Pero aun en esta 
parte ¿ cuántas mas ventajas tienen los pesos 
del nuevo sistema métrico? Estos se fundan 
e n una cantidad dada por la naturaleza , y que 
no p u e d e variar mientras subsista nuestro 
globo. E l gramo es el peso de un ccutí inctro 
cúbico d e agua : el centímetro es la centésima 
parte del m e t r o ; • y el metro es la diczmil lo-



nesima parle del arco que forma la circunfe-
rencia de la lierra desde e l -polo al ecuador. 
Podrá substituirte olro nombre en lugar de 
gramo ; pero no está en mano de los hombres 
alterar la cantidad de peso de lo que se en-
tiende actualmente por gramo : y cualquiera 
q u e se obligase á pagar en una época futura, 
una cantidad de plata igual á cien gramos de 
plata, no p o d r í a , por mas operaciones arbi-
trarias que interviniesen , pagar menor can-
tidad de este m e t a l , sin \ iolar su promesa de 
un m o d o e v i d e n t e . 

L a faci l idad q u e p u e d e dar t i gobierno para 
la egecuc ion d e los cambios y contratos en 
que se emplea la mercanc ía -moneda , consisto 
en dividir el metal en diferentes p i ezas , d e 
uno ú de m n c h o s g r a m o s , de uno ú de m » ? h«9 
cent igramos , d e m o d o que sin neces idad de 
p e s o se puedau contar q u i n c e , veinte , treinta 
gramos d e oro ú d e plata , según los pagos 
que se hayan d e hacer. 

Varias exper ienc ias hechas por la Academia 
de las Cienc ias prueban q u e el oro y la plata 
puros resisten m e n o s á la frotación que cuando 
contienen un p o c o de liga ; y. ademas d icen 
losTuone í l erosque , para acendrarlos completa-
m e n t e , se» lan necesarias algunas operaciones 
m u y costosas q u e encarecerían m u c h o la fabri-

-eacion de la m o u e d a . Mézclese pues con e l 
oro y la piala cierta cantidad de liga ; pero 
anuncíese esta cantidad por medio del sello , 
el cual no debe ser nuis que una marca «pie 
certifique cl p e s o y la calidad del metal. 

E s \ isto que de ningún m o d o se trata aquí 
de francos , de decimos , ni de céntimos ; 
porque en efecto no deberían existir semejantes 
n o m b r e s , supuesto que nada siguiiiean. N u e s -
tras leyes dispouen que se acuñen piezas d e 
un fraueo que pesen 5 gramos de plata -, y d e -
berían mandar lisa y llanamente que se acu* 
ñasen piezas d e 5 gramos. 

Entonces en lugar de hacer un vale ó una 
letra d e cambio de 4 0 0 francos , por c g e m -
p lo , se harían d e 2 , 0 0 0 gramos de plata fina 
d e ley de 9/<o, ó si se queria mas b i e n , de i 3 o 
gramos d e oro fino de ley de Vio : y no habria 
cosa mas fácil de pagar, porque todas las :uo-
nedas de oro ú plata serian múltiplos ó frac-
c iones de gramos de l ey d e s/io de metal fino 
mezc lado con '/.o de liga. 

Seria necesar io , en verdad, establecer por 
,Iev que todo convenio en que se estipulase 

cierto número d e gramos de plata ó de oro , 
r.o pudiese saldarse sino en piezas acuñadas (á 
4io estipularse lo contrario 1 á fin de que el 
deudor no tuviese arbitrio para pagar en barras 



q u e valiesen algo menos q u e las piezas acu-
ñadas. Pero ya se deja entender que esta pre-
caución 110 e s mas que un pormenor relativo 
á la cgecncion y q u e en rigor todo contrato 
debería contener (ademas de la expresión d e 
la materia y de la l e y ) la circunstancia de que 
ia cantidad estipulada hubiera de pagarse en 
piezas estampadas con el punzón ó cuño na-
cional. Esla ley ú ordenanza no tendría otro 
objeto que el de evitar e u cada escritura la 
expresión d e muchas cláusulas que e n el mismo 
h e c h o se darían por sobrentendidas. 

1-1 gobierno n o acuñaría las barras de los 
particulares s ino pagándosele los gastos y aun 
el benefic io d e la fabricación. Es te benefic io 
6 utilidad podría s e r de bastante importancia 
c u virtud del privi legio esclusivo d e fabricar, 
y podría variar según las circunstancias en que 
se hallasen las casas d e m o n e d a y según las 
neces idades d e la c irculación. Cuando el go -
bierno tuviese p o c a s materias que fabricar ppr 
su c u e n t a , bajat ¡a e l prec io de fabricación, 
mas bien que dejar oc iosos sus talleres y ope-
rarios , y l e subiría cuando hubiese mucha 
abundancia de barras , y n o pudiese atender 
al cumpl imiento d e todos lo s pedidos : en lo 
cual uo haría mas q u e lo q u e Lacen lodos los 
fabricantes. 

Ningún inconveniente habría en q n e al sello 
que enuncia el peso y la l e y , se le añadiesen 
todos los signos que se juzgasen á propósito 
para impedir la falsificación. 

N o h e hablado de proporcion entre el oro 
y la plata por que no hahia necesidad de tratar 
d e este punto. N o proponiéndome enunciar s u 
valor con una denominación particular, me 
son tan indiferentes las variaciones recíprocas 
d e este valor como las que tiene con respecto 
6 todas las demás mercancías. E s necesario 
dejar (pie s e establezca por sí misino , pues 
seria inútil empeñarse e n fijarle. Por lo que 
hace á las obligaciones , se pagarían según s e 
hubiesen formalizado : y la estipulación de dar 
c ien gramos de plata se cumpliría por medio 
de c ien gramos de piala , á 110 ser que en la 
época del pago se conviniesen los interesados 
en saldarla con otro metal ó con otra m e r -
cancía , según la valuación que hic iesen de 
común acuerdo. 

Difícil seria calcular el bien que d e una dis-
posic ión tan sencilla resultaría á iodos los ramos 
de industria ; pero se podrá formar alguna idea 
por el mal que ha resultado del sistema c o n -
trario. No solo se han arruinado con mucha 
frecuencia lo s in tereses , y entorpecido ú des -
truido las empresas mas útiles y mejor combi-



nadas , sino que á cada instante y casi en todas 
partes se cometen les iones contra el haber del 
catado y e! de los particulares. 

I 'na moneda que no fuese mas que plata ú 
oro marcado , que no tuviese ningún valor n o -
minal distinto de s u valor real; y que por c o n -
siguiente estuviese exenta del capricho de las 
l e v e s , seria tan ventajosa para todo el mundo y 
en todos los ramos de comercio, que no teugo la 
menor duda de que ¡legaría á ser corriente aun 
entre los exirangeros. La nación que la acuñase 
seria entonces fabricante de moneda para e l con-
sumo exterior , y podría ganar muy bien en este 
lamodeindustría . Vemos en el tratado histórico 
de las monedas de Francia escrito por i e fítanc 
(Pro legómenos , pág. 4 ) • 11 I C cierta moneda 
acuñada de orden de S. Luis, cuyas piezas 
se llamaban agitéis d'or (agnns de oro) porque 
tenian el sello de un cordero, fue muy buscada 
aun de los exirangeros y que gustaban mucho 
ele contratar en esta moneda, solamente 
porque contuvo siempre la misma cantidad de 
oro dcsile el t iempo de S. Luis liusta el d e 
Carlos V i . 

Suponiendo que la nación que hiciese esta 
buena especulación fuese la Francia, creo qué 
ninguno de cuantos Franceses me honran 
leyendo esta obra, sentina ver salir asi nuestra 

numerario, según la expresión de ciertas gentes 
que Iluda entienden ni quieren entender de 
estas materias. I.a plata 6 el oro amonedado no 
se iiian ciertamente sin ser bien pagados, y con 
ellos lahechura que se l e s hubiese dado, ¿ f i ó s e 
consideran como muy lucrativas las fábricas y 
el comercio de joyería, sin embargo de que en-
vían oro y plata al extranjero'1 E s verdad que 
la hermosura de los dibujos y de las formas au-
menta mucho el precio de los metales que des-
pachan fuera del reino ; pero la exactitud de 
los ensayes v p e s o s , y sobre todo la perma-
nencia de un misino peso y ley en las monedas 
son un mérito todav ¡a mas raro, el cual no seria 
ciertamente menos apreciado. 

Sí se me dijese que Cario Magno siguió este 
sistema ; que llamó libra á una libra de plata, 
y que siu embargo no impidió la degradación 
de la» monedas ni que se diese después el 
nombre de libra á lo qne realmente no pesaba 
masque 9 6 granos,respondería yo : 

1 . Que ni en tiempo de Carlo Magno ni 
después ha habido jamas piezas de plata de 
una libra , y que la libra ha sido siempre una 
moneda de cuenta, una medida ideal. Las 
piezas de plata eran eulónces sueldos Je plata ; 
y el sueldo no era una fracción de la libra de 
peso . 



Ninguna moneda expresaba en el sello e l 
peso del metal de que se componía. En los gabi-
netes de medallas se conservan muchas piezas de 
moneda del tiempo de Cario Magno. Solo se 
ve en ellas el nombre del Principe, y algunas 
veces el de las ciudades en que se liabia acuñado 
la moneda, escritos en letra de una forma 
grosera, lo que no debe admirar tratándose de 
un reino cuyo Monarca 110 sabia escribir, á 
pesar de que era protector de las letras. 

3". Tampoco expresaban las monedas la ley 
6 el grado de finura del metal : y esta fué la 
primera cansa de la degradación ; porque los 
sueldos de plata que en tiempo de Felipe / 
formaban una libra de cuenta tcnian también 
una libra de p e s o ; pero esta libra de peso se 
componía de # onzas de plata con liga de 4 de 
cobre , en lugar de contener , como en el 
tiempo de la segunda l ínea , 12 onzas de plata 
fina, peso de la libra de entonces. 

Ciertos acontecimientos sumamente notables 
en materia de monedas, ocurridos en Inglaterra 
desde las primeras ediciones de este tratado, 
han hecho ver que la sola necesidad de un 
agente de c irculación, Y> de una mercancía-mo-
neda , podia sostener el valor de un papel-mo-
neda absolutamente destituido de prenda 6 ga-
ranUa ; con tal que se limitase su suma á la 

que exigen las necesidades de la circulación (1). 
Esta circunstancia ha hecho presumirá algunos 
autores ingleses profundamente versados en 
esta materia, que supuesto que al hacer uso 
de la moneda no nos servímos de sus propie-
dades físicas y metálicas, se podia emplear para 
este uso una materia ménos cara que los me-
tales preciosos; el papel , por egcmplo , to-
mando precauciones para que la suma de la 
moneda de papel no pudiese exceder á las n e -
cesidades de la circulación. Con este objeto ha 
propuesto M. David Ricardo un medio muy 
ingenioso, que consiste en obligar al banco ú 
á cualquiera otra corporaciou á la cual se au-
torizase para emitir moneda de pape l ,á reem-
bolsarla en barras al momento que fuese pre-
sentada. L a cédula en que se estipulase ciec*» 
tejo de oro ú barra de plata con facultad de 
realizar su eutrega cuando se quis iese , no 
podría tener ménos valor que aquel tejo ú 
barra; y por otra parte, si la cantidad de cé-
dulas emitidas no excediese á las necesidades 
de la circulación, los portadores de cédulas 
no acudirían á recoger los metales estipula-
dos , porque estos no se prestan á las nccc -

(1) Ycose mi §>bjw1 de la Inglaterra y. de los ingle tes, 

i8i5, lerccra «ilición , página 5» y siguiente*. 
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tidades «lo la circulación. Si por efecto de des-

confianza fuese preciso reembolsar demasiadas 

cédulas de b a n c o , aumentaría el valor de e s -

tas , porque no habría otra m o n e d a , ) ' enton-

ces no hay duda e n que el Ínteres del púbieo 

exigiría que se l levasen barras al banco para 

recibir cédulas ( i ) . 

De la moneda de cobre y de billón. 

LAS piezas d e cobre y las de billón (2) no son 
propiamente m o n e d a , pues que no se recibcu 
en pago d e las cantidades estipuladas, sino solo 
lo s picos q u e s'i causa de su peqneñez no pueden 
saldarse con oro ú plata. E l oro y la plata son 
lo s ú n i c o s meta les -moneda e n casi todos lo s 
p u e b l o s comerc iantes . L a s piezas de cobre son 

(1) Y¿o?e Ricardo1* Prnposals f p r "" ecnnomicnl (inri 
secare Cnrrency, 18 6. Parece q u e el pa r l amen to iia 

adop tado e n ¡ 8 1 9 rl med io p ropues to por AI'. ¡lir.arn<>. ha 

es ta u n a e x p e r i e n c i a i n t e r e s a n t e , que a u n p r c í c i n d i m d o de 

su r e s u h n d " , c o n t r i b u i r á á los progresos de los conoc imien-

t o s e c o n ó m i c o s . 

( a ) Se dn eT n o m b r e de ¿ilion a u n a m r z r l a en que e n t r a 
« n a c u a r t a p a r l e ó l a m i t a d d e p la ta fina, v lo d u n a s es< 
col« . 

una especie de cédula de créd i to , 6 de signo 
que representa una porc ion de plata demasiado 
pequeña para acuñarla. 

C o m o cédulas de crédito , debería el gobierno 
que las p o n e en c irculación, cambiarías por 
plata en el acto de la presentac ión , s i empre que 
se las llevasen e n número suficiente para igualar 
una pieza de plata : ún ico medio de asegurarse 
de que no quedan en manos del públ ico siuo 
las que son necesarias para los cambios. 

Si quedasen m a s , como las piezas de cobre 
no p u e d e n ser tan útiles al que las posee , como 
el oro y la plata que representan, pero sin tener 
el valor de eslos meta les , procuraría deshacerse 
d e e l las , ya vendiéndolas con pérdida , ya e m -
pleándolas e n pagar los géneros oue comprase 
por m e n o r , y que por lo mismo subirían de 
p r e c i o , 6 ya en fin entregando estas piezas en 
los pagos que tuviese que hacer , en mayor can-
tidad que la que es igen los picos . 

Interesando el gobierno en que no se vendan 
con pérdida , porque en tal caso dispondría 
m é n o s ventajosamente de las que p o n e en cir-
c u l a c i ó n , suele autorizar el último partido. 

Antes de 1 8 0 8 , poregcmplo , se podía pagar 
en París en moneda d e cobre «/$. de las sumas 
que se debían : lo que producía un efecto igual 
á ura alteración e n la ley de las monedas ; por -



q u e valiendo menos cualquier suma d e moneda 
por razón de esta circunstancia, los vendedores 
d e toda espec ie d e mercanc ías , que siu saber 
las causas que influyen e n el valor de las m o -
nedas , c o n o c e n muy b ien lo que estas valen, 
n o se descuidaban c u arreglar sus precios por 
aquel principio. 

E l vendedor n o puede detenerse á examinar 
con la balanza y el crisol cuál e s la ley de las 
monedas y enáuto su p e s o ; pero las gentes que 
comerc ian en materias de oro y plata, ó en 
otros ramos análogos , están perpetuamente 
ocupadas en comparar el valor de los metales 
preciosos contenidos e n las monedas con e l 
valor de estas, pata aprovecharse de las ganan-
cías que p u e d e dejar su diferencia; y las o p e -
raciones mismas q u e egccutan para lograr esta 
ganancia , se encaminan siempre á nivelar el 
valor corriente d e las monedas t o n su valor 
real. 

L a cantidad d e cobre q u e e s preciso recibir, 
influye también e n e l cambio con el extran-
gero. Una letra d e c a m b i o pagadera en francos 
e n París se v e n d e ó negoc ia ciertamente menos 
cara eu Amsterdan , c u a n d o se ha de pagar e n 
cobre una parte de su v a l o r , así como valdría 
m e n o s , si contuviese el franco menos cantidad 
d e plata fina y mas liga. 

Sin embargo , es necesario observar q u e 
aquella circunstancia no disminuye el valor de 
la moneda e n general tanto c o m o la l iga, por -
que esta no tiene ningún valor intr ínseco, c o m o 
se vió al fin del § II , d e este cap . , pág. 192, al paso 
que la moneda d e cobre (pie entraba por ' / j , 
e n nuestros pagos , tenia un ligero valor intrín-
s e c o , bien que inferior al '/i<t de la suma e n 
plata, pues de lo contrario no habría habido 
neces idad d e una orden para obligar á rec i -
birla. 

S i el gobierno reembolsase en plata y e n 
el acto de la presentación las piezas de cobre 
que se le l levasen, podría, casi sin ningún incon-
veniente , darles un valor intrínseco sumamente 
p e q u e ñ o , porque la* necesidades de la c ircu-
lación absorverian siempre una cantidad muy 
grande , y las piezas de cobre conservarían su 
valor tan completamente c o m o sí valiesen la 
fracción de moneda que representan, á la ma-
nera que una cédula de banco que n o tieue 
ningún valor intr ínseco, circula sin embargo , 
v aun por espacio d e muchos a i i o s , c o m o si 
valiese intrínsecamente lo que expresa su valor 
nominal. ESLÍ operacíon traería mas ventaja 
al gobierno que la que puede sacar d e la cir-
culación forzada de aquellas p iezas , y no se 
alteraría el valor de las monedas . 



So lo habría que temer entóneos la codicia d e 
lo s falsificadores, la cual se aumentaría íi pro-
porc ion d e la mayor diferencia entre el valor 
intrínseco y el corriente. Habiendo querido el 
antepenúlt imo Rey d e Ccrdcña recoger una 
m o n e d a de billón q u e llaiiía mandado fabricar 
su padre en tiempos calamitosos , r e c o g i ó tres 
v e c c s m a s q u c l a que se halua a c u ñ a d o d e órdeu 
del gobierno. I.a misma pérdida e x p e r i m e n t ó 
el R e y d e Pi'Lisia por i¡iual causa . c u a n d o , con 
e l nombre supuesto di 1 judio E/ruin, b izo r e -
coger el billón de inferior cal idad q u e lialiia 
obligado á recibir en Sajorno con mot ivo de los 
apuros á que le habia reducido la guerra de 
s iete años ( i ; . Estas fals if icaciones s e e j ecu tan 

>""— ¿«^aiigen*?. 
ingleses lian procurado evitar este i n c o n v e -
niente , fabricando en 1 7 9 9 medios dineros 
estcrl iucs ( h a l f p e n c c ) con 1111 cuf io m u y h e r -
m o s o y un esmero tan singular q u e con dif i -
cultad podrán ser imitados por los falsif icadores. 

(1) Moogcz, Consideraciones sobre las monedas , 
pág ina 3 i . 

§ x i -

De la mejor forma de las piezas de 
moneda. 

E L deterioro ú merma d e las piezas d e m o -
neda es proporcionado á la exteusion de su 
superficie. Entre dos p e «lazos d e metal de un 
mismo p e s o , s e gastará m e n o s el que ofrezca 
menor superficie á la frotacion. 

La forma esférica, ó la de una bola seria por 
COUsiguicn'e la que se gastase m c u o s ; pero lia 
s ido desechada , porque e s muy incómoda. 

Después de esta forma , la que ofrece m é n o s 
superficie e s la de un c i l indro igualmente largo 
que ancho ; p e r o , c o m o no seria ménos i n c ó -
moda ; s e ha adoptado en general la de un c i -
lindro muy aplanado. Siu embargo, por lo q u e 
se acaba de decir se ve que no conviene apla-
narle mas que lo que sea necesario para el uso 
que se ha de hacer de é l ; esto e s , que las 
piezas d e moneda deben ser mas b ien gruesas 
que aplastadas ó extendidas. 

E n cuanto al c u ñ o , h e aquí las principales 
cualidades que debe tener : 

L a primera de todas e s hacer constar el peso 
de la pieza y su ley . E s pues necesario q u e 

I 



sea muy claro y visible para que «Un los mas 
ignorantes puedan comprender l o q u e significa. 
Ademas e s preciso que el cuño se o p o n g a , e n 
cuanto sea posible , á la alteración de la p ieza , 
d e m o d o que ni la circulación natural ni la ma-
licia puedan alterar su peso sin alterar el cuño. 
L o s medios dineros de Inglaterra t ienen de p o -
cos años á esta parte un cordoncil lo en el grueso 
del cauto , que ni le ocupa t o d o , ni sobresale 
por los l a d o s , y asi n o p u e d e gastarse ni cer -
cenarse. Es te m é t o d o se aplicará infaliblemente 
á las monedas de oro y plata cuya alteración 
es la que mas importa precaver. 

Cuando e l c u ñ o es d e r e l i e v e , debe levan-
tar p o c o , para q u e las piezas se mantengan fá-
ci lmente unas sobre otras, y en especial para 
que es ten m e n o s espues tas al roce . Por la misma 
razón no d e b e n ser delgadas las lincas del cuño 
de r e l i e v e , pues la frotación las borraría con 
demasiada facilidad. Con este objeto se ha in -
tentado h a c e r cuños en h u e c o , y se ha adver-
tido que se adelgazaban las p i ezas , s e dobla-
ban y rompian mas fácilmente. Pero quizá se 
ha hecho mal en abandonar este m é t o d o , c i l i o s 
inconvenientes se habrían evitado con dar mas 
grueso á las p iezas . 

L o s motivos q u e hay para dar en general á 
las piezas de m o n e d a la m e n o r superficie quo 

I 

sea p o s i b l e , d e b e n excitar á hacerlas tan grue-

sas c o m o se p u e d a , sin faltar á La c o m o d i d a d ; 

porque cuanto mas divididas están, tanto mayor 

es la superficie que presentan. N o se d e b e n fa-

bricar mas piezas pequeñas de metal precioso 

que las que son absolutamente necesarias para 

los cambios menudos y los picos ; y deberá ha-

ber piezas grandes para todos los pagos cons i -

derables. 

§ XII. 

¿ Quien debe sufrir la pérdida que resulta 
de la merma de las monedas ? 

S E pregunta quién es el que debe pagar la 
merma d e las piezas de moneda. E n rigor d e 
justicia deberia recaer esta pérdida, como su-
cede con cualquiera oti'a espec ie d e mercan-
c ía , e n el que se ha servido de la moneda. E l 
que vende un vestido después de haberle e s -
trenado , le da por menos de lo que le cos tó . 
E l que vende un escudp por una mercanc ía , 
deberia darle por menos de lo que le c o s t ó , 
esto e s , recibir e n cambio m e n o s mercancía 
que la que él di ó. 

- Pero es tan pequeña la porcion que se des -
gasta cuando pasa un escudo por las manos d e 
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un solo hombre agcno d e lodo f r a u d e , que e s 
casi imposible valuarla. So lo se d isminuye s e n -
siblemente su peso después d e haber circulado 
por espacio de muchos a ñ o s , s in q u e se pueda 
decir con certeza en q u é manos se verificó la 
d iminución. S é muy bien que todos aquel los 
por cuyas -manos pasó el e s cudo sufrieron sin 
advertirlo la degradación ocas ionada por Hi 
merma en su valor permutable : sé q u e diaria-
mente lia debido comprarse con el e s cudo algo 
m e n o s de mcrcancia : sé que esta d i m i n u c i ó n , 
la cual no es sensible d e uu dia á o t r o , llega á 
serlo al cabo de cierto número d e a ñ o s , y q u e 
con una moneda desgastada se compran m e n o s 
mercancías que con una nueva. P o r consiguiente 
creo que si se fuese degradando una e spec io 
entera de piezas d e m o u e d a en tales términos 
que exigiese una re fund ic ión , 110 podrían pre-
tender razonablemente los dueños d e estas p ie-
zas cu el acto de refundir los , q u e se cambiase 
su moneda degradada por moneda uueva , pieza 
por pieza y s in ningún d e s c u e n t o . T a m p o c o 
debería lomarlas el gobierno s i n o por l o q u e 
realmente valen , pues si cont i enen m e n o s piala 
que en su o r i g e n , no se debe olvidar q u e las 
adquirieron mas baratas, habiendo dado pop 
ellas una cantidad de mercancías inferior á la 
que ludirían dado al principio. 

Esto es lo que se debería hacer en rigor j 
pero se opouen á el lo dos consideraciones. 

1". L a s piezas de moneda no son una m c i -
caucía individual , si puedo expl icarme asi. Su 
valor en lo s cambios se e s t a b l e c e , no precisa-
mente por el p e s o y calidad de las p iezas a c -
tualmente ofrec idas , s ino por el peso y calidad 
que se sabe por experiencia que l icnc la m o -
neda del pais tomada 5 bulto v en grandes ma-
sas. U n escudo algo mas ant iguo, ú algo mas 
u s a d o , pasa del mismo m o d o que otro mas e n -
tero , y s e compensa uno con otro. T o d o s los 
años acuñan las casas d e moneda piezas nuevas 
que condenen lodo e l metal puro que 'deben 
tener; y en tal estado no experimenta d iminu-
c ión el valor de la moneda , á lo menos por ra-
zón de lo que esta se consume con el u s o , ni 
aun al cabo de un grau número de años. 

i'.sto mismo se podía observar e n las piezas 
francesas de i a y de • ( sueldos , q u e por la 
facilidad que tenían d e circular en concur -
rencia con lo s escudos d e seis l ibras, conser -
vaban uu valor igual á los e s c u d o s , aunque 
en una misma suma nominal había corno una 
cuarta parte menos de piala en las piezas 
usadas de 1a y de a.j sueldos que en los 
escudos. 

L a l ey que autorizó á las cajas públicas y 

Tom. I I . , 3 
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particulares para no recibirlas ya s ino por >o 

v 2 o s u e l d o s , no las aprec ió e n m e n o s de lo 

míe valían intr ínsecamente , s ino e n m e n o s del 

valor por el cual las habia rec ib ido el últ imo 

p o s e e d o r : porque Cite valor s o s t e n i d o , diga-

„„. ,1o a s i , por el de lo s e s c u d o s , había s u b -

sistido basta entrar en su poder c o m o d e . » J 

d e sue ldos , d. I mismo m o d o que ». mida 

buli icsen perdido las piezas por la I r o t a c o n . 

S e causó pues al so lo portador la pérdida d e 

la merma producida por los millares de manos 

por donde habían pasado. 
E l cuño y la hecliura d e la pieza sirven 

precisamente e n el m i s m o grado basta el ú l t imo 
m o m e n t o , aunque al fin no se puedan dis-
tinguir sino con m o c h a dificultad , ó de m u g n n 
m o d o , como eu lo s che l ines d e Inglaterra. 
H e m o s visto q u e la pieza d e moneda t i ene 
eíerto valor por ra/.ou de este c u ñ o , valor re-
conoc ido basta el cambio que la puso e n 
manos del último p o s e e d o r , el cual la recibió 
P„r e<la razón í> un prec io algo superior al d e 
una barrita del misino p e s o . K1 so lo seria pues 

e l q , „ . perdiese el valor d e la h e c h u r a , aun-
que tal vez hubiese servido 5 c ien mil p e r -
sonas la pieza d e moneda. 

Estas consideraciones me mueven o creer 
que la pérdida del desgaste ó merma proce -

dente del nso , y la de la hechura , deberían 
ser en semejantes casos d e cuenta d e toda la 
soc i edad , ó sea del tesoro públ ico , porque 
toda la sociedad ha usado y desgastado Ja m o -
n ed a , y es imposible hacer que recaiga esta 
pérdida e n cada particular con proporcion i 
la veutaja que lia sacado de la moneda misma. 

A s i , s e p u e d e hacer que todo el que l leve 
barras á la casa d e moneda para que las a c u ñ e , 
pague los gastos de fabricación , y a u n , si s e 
q u i e r e , las ganancias del m o n o p o l i o , en lo 
cual uo hay inconveniente ; po ique el m o u e -
dage añade al valor de sus barras todo e l p r e -
cio que paga ¡i la casa d e m o n e d a , á doudo 
ciertamente no las l levaría, si no les diese la 
hechura aquel aumento d e valor. Pero al m i s m o 
t i empo soy de parecer que deberían cambiarse 
sin dificultad ninguna en las casas d e m o n e d a 
las piezas viejas por nuevas , luego que se p r e -
sentasen , pero cuidando de tomar todas las 
precauciones pos ibles contra los cercenadores 
y d e no admitir sino en clase de barras aque -
llas piezas i que faltasen c ieñas porciones d e l 
c u ñ o , (pie no pueden desaparecer p o r e f ec to 
de la merma natural. Entonces recaería la 
pérdida sobre el particular que hubiese len ído 
el descuido de recibir piezas en que no e s tu -
viesen bien señalados los signos. La prontitud 
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en l levar á las casas (le m o n e d a todas las pieza» 

a l t e r a d a s , suministrarla á la vigi lancia del g o -

b i e r n o m e d i o s mas fác i l e s de descubr ir e l or í -

g e n de las a l terac iones fraudulentas . 

E n un g o b i e r n o d i l igente serian de p o c a 

importancia las p é r d i d a s q u e p o r esta causa 

e x p e r i m e n t a s e e l t e s o r o p ú b l i c o , y se m e j o -

rana \ i s i b l e m e n t e e l s i s t ema general d e m o n e -

das , c o m o también el c a m b i o c o n e l ex trangero . 

C A P I T U L O X X I I . 

De los signos representativos de la 
moneda. 

S I-

D E I.AS C É D U L A S Y D E LAS L E T R A S I>E C A M B I O . 

L A cédula y la le tra d e c a m b i o son o b l i g a c i o -

n e s contraídas para pagar ó h a c e r q u e se p a g u e 

una s u m a , ya sea e n o t r o t i e m p o ú ya en otro 

lugar . 

E l d e r e c h o a n e j o á esta orden de p a g o ' a u n -

q u e s u va lor n o sea exigible . en e l instante 

m i s m o y en e l l u g a r e n q u e se e s t á ) l e da s in 

e m b a r g o un valor actual mas ó m e n o s c o n s i -

derab le . A s í , un e f e c t o d e c o m e r c i o de c i e n 

francos p a g a d e r o e n París d e n t r o d e dos m e -

s e s , se n e g o c i a r á , ó , sí se q u i e r e , se v e n d e r á 

p o r el p r e c i o de 9 9 f r a n c o s ; y una letra d e 

c a m b i o de igual suma , pagadera en Marsel la 

d e n t r o del m i s m o p l a z o , valdrá quizá a c t u a l -

m e n t e en París 9 8 f rancos . 

E n el h e c h o de q u e una letra de c a m b i o , 

ó una c é d u l a t i e n e n u n valor actual en > ¡ n u d 

d e su va lor f u t u r o , se p u e d e n e m p l e a r c o m o 

m o n e d a en toda e s p e c i e de c o m p r a s : y p o r 

e s o se arreglan y c g e c u t a u c o n letras de c a m b i o 

la m a y o r parte de las grandes e s p e c u l a c i o n e s 

d e l c o m e r c i o . 

S u c e d e a lgunas v e c e s q u e la c u a l i d a d q n e 

t i ene una letra de c a m b i o , d e ser pagadera en 

o t r o l u g a r , a u m e n t a su valor en v e z de d i s -

minuir le , l o q u e d e p e n d e de la c o n v e n i e n c i a 

r e c í p r o c a , y de la s i tuac ión del c o m e r c i o . Si 

el c o m e r c i o de París t i e n e q u e h a c e r m u c h o s 

p a g o s e n L o n d r e s , s e consent irá en dar e n 

P a r í s , p o r una letra de c a m b i o s o b r e Londres - , 

m a s d i n e r o q u e e l q u e se luí de rec ib ir e n 

L o n d r e s , p o r es te p a p e l . Así a u n q u e una libra 

esterl ina n o c o n t i e n e m a s plata fina q u e la q u e 

s e halla en a 4 francos y c é u t i m o s , s e podría 

m u y b i e n pagar a ü f r a n c o s , p o c o mas ó m e n o s 
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en llevar á las casas (le moneda todas las pieza» 

alteradas, suministrarla á la vigilancia del g o -

b ierno medios mas fáciles de descubrir el ori-

gen de las alteraciones fraudulentas. 

E n un gobierno diligente serian de poca 

importancia las pérdidas que por esla causa 

experimentase el tesoro p ú b l i c o , y se m e j o -

rana v is iblemente el sistema general d e m o n e -

das , como también el cambio con el extrangero. 

C A P I T U L O X X I I . 

De los signos representativos de la 
moneda. 

S I-

D E I.AS C É D U L A S Y D E LAS L E T R A S I>E C A M B I O . 

L A cédula y la letra d e cambio son obligacio-
n e s contraidas para pagar ó hacer que se pague 
una s u m a , ya sea e n otro t i empo ú ya en otro 
lugar. 

E l derecho anejo á esla orden de pago 'aun-
que su valor no sea exig ible en el instante 
mismo y en el lugar e n que se e s tá ) le da sin 

embargo un valor actual mas ó m e n o s cons i -
derable. A s í , un e fec lo d e comercio de c ien 
francos pagadero e n París dentro d e dos m e -
s e s , se negociará, ó , si se qu iere , se venderá 
por el precio de 9 9 francos; y una letra d e 
cambio de igual suma , pagadera en Marsella 
dentro del mismo plazo , valdrá quizá actual-
mente en París 9 8 francos. 

E n el hecho de que una letra de c a m b i o , 
ó una cédula t ienen un valor actual en \ i n u d 
d e su valor futuro , se pueden emplear como 
moneda en toda e s p e c i e de compras : y por 
e so se arreglan y cgecutan con letras de cambio 
la mayor parte de las grandes especulac iones 
del comercio . 

Sucede algunas veces que la cualidad qne 
tiene una letra de cambio , d e ser pagadera en 
otro lugar , aumenta su valor en vez de dis-
minuirle , lo que depende de la convenienc ia 
rec íproca , y de la situación del comercio . Si 
el comerc io de París t iene que hacer muchos 
pagos e n L o n d r e s , s e consentirá en dar e n 
Par í s , por una letra de cambio sobre Londres-, 
mas dinero que el que se luí de recibir e n 
Londres , por este papel . Así aunque una libra 
esterlina no cont iene ma» piala fina que la q u e 
se halla en francos y "/y c é u l i m o s , s e podría 
muy bien pagar aü f rancos , poco mas ó menos 
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por cada libra esterlina pagadera e n Londres ( i ) . 

E s t o es lo que se llama curso del cambio, 
el cual no es otra cosa q u e la cantidad d e metal 
prec ioso que consent imos e n dar, para adqui -
rir el derecho d e tomar cierta cantidad del 
mismo metal e n otro lugar. La cualidad que 
t iene el metal de existir e n tal p a r a g e , le da 
ó l e quila valor con respec to al mismo metal 
que existe en otro parage. 

U n p a i » , la Francia por e g e m p l o , t i ene el 
caudiio ú su favor cuándo se da e n Franc ia 
algo m e n o s de metal prec ioso que el q u e se 
ha d e recibir en el exlrangero con la letra de 
cambio que se adquiere -, ó bien cuando se da 
e n el exlrangero algo roas de meta l q u e el que 
se ha d e tomar en Francia por m e d i o d e una 
letra de cambio sobre Francia . Aunca e s la 
diferencia muy cons iderable , como q u e u o 
p u e d e e x c e d e r d e lo s gastos de transporte d e 
lo s metales .preciosos ; porque si el exlrangero 
que tiene ueces idad d e una suma en l'arís 
para hacer allí un pago pudiese enviarla en 
muneda con m e n o s ga*to que la pérdida q u e 

( i ) Si la l e t r a de enmbio sob re L o n d r e s se lia d e p a g a r 

a l l í . no en «lint!»- e l e t t i v o . s ino e n pnpel -nmneda , b a j a r á 

í u t u i s o e n Pa r i* á i f i aSeos . á iS , y quizá á m e n o s , por 

cada l ibra es te l l ina , ó propore ion de l descrédi to en q u e s* 

bulle el papel -moi icda de I n g l d t e t t t . 

le causa el curso del c a m b i o , e s seguro quo 
la enviaría en m o n e d a (1). 

S e figuran algunos que e s posible pagar á 
los extrangeros con letras d e cambio todo lo 
que se les debe ; y e n consecuencia se l ian 
adoptado ú promovido disposiciones para fa-
vorecer este pretendido m o d o d e salir d e 
deudas : lo cual es una verdadera locura por-
que la letra d e cambio no tiene ninguu valor 
intrínseco. Si se gira uua letra sobre alguna 
ciudad es porque se debe e n ella la suma que 
expresa ; y si se debe esta s u m a , e » porque se 
envió allá un valor real equivalente. A s í , las i m -
portaciones d e un estado no pueden saldarse 
sino por m e d i o de exportac iones , y al c o n -
trario. Las letras d e cambio no son mas q u e 
uu signo d e lo que se está d e b i e n d o , es dec ir , 
que los negociantes de un país 110 p u e d e n 
girar leu-as de cambio á cargo de los d e o!ro 
s ino por el importe de las mercancías , incluso 
el oro y la plata, que enviaron á él directa ó 
indirectamente. Si la Franc ia , por e g e m p l o , 
ha enviado á Alemania mercancías por valor 

( i ) En lo» gastos eomprendo el t r anspor t e , sus r i e s g o s , 

y I -S g . ' s los de c o n t r a b a n d o , si hay pn . l i i ' ue ion . LOÍ pa i to s 

de cont ra l lando t e a l imentan e n rOXÓO de la d i f icul tad d e 

las comunicoc ianca . Todo» e t tos ric»go» »e valúan p o r m e -

dio de seguios. 



de diez m i l l o n e s , y esta ó aquella por valor 
de doce , s e podrá pagar hasta la Concurrencia 
d e diez mil lones con letras de cambio que rc-
presentety el valor d e lo que envió la Francia; 
pero no se podrán satisfacer del mismo modo 
los dos mil lones restantes, á no ser en letras 
de cambio sobre otro pais , por cgemplo sobre 
Italia , adonde se hubiesen enviado mercancías 
d e Francia por un valor equivalente. 

Hay á la verdad tratas ó letras de c a m b i o , 
que llaman los cambistas papel de circulación ó 
de giro, cuyo importe no representa ninguft 
valor real. Un negociante de París , de acuerdo 
con otro de I l a m b u r g o , gira á su cargo letras 
de cambio q u e satisface este últ imo vendiendo 
á su vez en Hamburgo letras de cambio á cargo 
d e su corresponsal de París. T o d o el t iempo 
que estas tratas han estado e n manos d e una 
tercera persona , hizo esta la anticipación d e 
su valor. Negociar letras d e cambio de circu-
lación es un m o d o de tornar dinero á préstamo, 
y uu m o d o bastante c o s t o s o , porque obliga á 
pagar, ademas del d e s c u e n t o , esto e s , de la 
pérdida q u e sufre este papel en razón de la dis-
tancia d e su venc imiento , otra pérdida que re-
sulta d e la comisiou del cambista , del corrc-
lags y de los otros gastos d e esta operacion. 
Semejantes letras d e cambio no pueden saldar 

de ningún m o d o las deudas quf t iene un pais 
con o t r o , porque las tratas son recíprocas y s e 
igualau mutuamente. Las de Hamburgo d e b e n 
nivelarse con las d e París , supuesto que liart 
de servir para pagarlas; y c o m o las primeras 
Se destruyen con las scguudas , el resultado e s 
nul<>. 

E s visto que un pais no t iene otro m e d i o de 
pagar á otro que el d e enriarle valores reales ó 
mercancías f en cuya denominación comprc -
hendo siempre los metales preciosos ) por un 
valor igual al que recibió. Si no envía directa-
m e n t e valores efeetivos en bastante cantidad 
para saldar lo q u e c o m p r ó , los eirvia á otra na-
ción , la cual los transporta á la primera en pro-
ductos d e su industria. ¿ C ó m o pagamos los cá-
ñamos y fos maderas de construcción q u e 
sacamos de Rusia ? Enviando v inos , aguardien-
t e s , telas de seda , e l e . , no solamente á Rusia , 
sino también á Amsterdan y Hamburgo, que 
por su parte enrían á Rusia géneros coloniales 
y o l i o s productos de so comercio . 

Sue len desear lo s gobiernos que en las r e -
mesas d e mercancías que nos hacen los extran-
g e r o s , entre la mayor parte que sea posible d e 
metales prec iosos , y que en las que nosoiros 
l e s hacemos suceda todo lo contrario. Ya h e 
tenido ocasion de observar hablando de lo que 

i 3 * 
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se llama impropiamente balanza del comercio t 

que si convítxic al negociaute del país euviar al 
exlrangero metales prec iosos mas bien que 
cualquiera «otra mercancía , también .tiene iu -
teres el estado e n que los e n v í e , porque el e s -
tado no pierde ni gana s ino por m e d i o de sus 
c iudadanos; y Con respecto al comercio e x -
trangero, lo q u e m a s conv iene al ciudadano es 
igualmente lo que mas conv iene á la n a c i ó n ' 1 ) . 
A s í , cuando se ponen trabas á la exportac ión 
que los particulares desearían hacer de metales 
prec iosos , no se hace m a s que obligarlos á 
reemplazar esta remesa con otra menos venta-
josa para e l los y para el estado. 

§ 11. 

De los bancos de depósito. 

LAS frecuentes comunicac iones d e un país 
p e q u e ñ o con lo s c ircunvecinos derraman e n él 
continuamente las monedas acuñadas por es tos ; 

( i)"Nóte»e bien «jtw ' l igo s o l a m e n t e con respecto al ca~ 
mere 10 extranjero ; p o r q u e las g a n a n c i a s q u e a d q u i e r e n 

l o s negociantes osando de monopol io con s u s compa t i io l a»^ j 

no son e n «I lodo ganancia« pa ra el Estado. En rl eomere io 

e n t r e compatr io ta* no hay mas gananc ia paca lodo* q u e t i 

1 alo. de una ut i l idad p roduc ida . 

no porque el pais pequeño no tenga su m o n e d a 
p r o p i a , sino porque la necesidad de recibir 
muchas veces en pago pie/as extrangeras e n 
lugar de las nacionales , obliga á dar á aquellas 
un precio fijo que expresa cierta porción tie 
moni da nac ional , v á recibirlas por este precio 
ú tasa cu los negoc ios corrientes. 

E l uso de estas monedas extrangeras está 
sujeto á mtt< hos inconvenientes ; pues sobre 
baber gran diferencia en su peso y ca l idad , 
suelen ser muy antiguas y estar muy gastadas 
y cercenadas , por no haber s ido siempre c o m -
prehendidas en las refundiciones hechas e n e l 
pais que las puso en circulación : algunas veces 
no corren en é l ; y aunque se hayan tenido pre-
sentes estas circunstancias en el valor corriente 
que se les a tr ibuye , no por e so dejan d e for -
mar una moneda bastante desacreditada. 

C o m o las letras de cambio giradas por e l 
exlrangero sobre tal pais , s e han de pagar c o n 
esta moneda que ha llegado á Incerse cor -
r iente , se negocian e n el exlrangero con alguna 
desventaja; pero las que se giran sobre e l 
extrangero , y s e han de pagar por consiguiente 
e n moneda cuyo valor es mas fijo y mejor c o -
noc ido , se negocian en el paÍ3 á mas alio 
p r e c i o , por razón de que el sugelo que las 
adquiere no puede dar e n cambio s ino mía 



moneda c o n t e n t e degradada. E n una palabra, 
11 moneda c o n ¡ente no se compara ni s e cam-
bia jamas por la extrangera sino con pérdida. 

l i e aquí pues el remedio que han imaginado 
lo s estados p e q u e ñ o s d e que se traía Ti). 

Han establecido bancos en que cada nego-
ciante depos i ta , ya en buena y legítima m o -
neda del e s t a d o , ya en barras, ó ya en piezas 
extrangeras que se reciben como barras, un 
valor cualquiera expresado en moneda nacio-
nal de la ley y peso determinadas por el go -
bierno- E l banco abre al mismo t iempo una 
cuenta A cada uno d e los q u e hacen el d e p ó -
sito , y sienta e n el crédito d e esta cuenta la 
suma depositada. Cuando un negociante quiere 
después hacer un p a g o , no hay que tocar al 
d e p ó s i t o , sino que basta trasladar el importé 
de la s u m a , de la cuenta de un acreedor del 
banco á la de otra persona. D e este modo se 
pueden pasar continuamente los valores de un 

( t ) H u b o > l e es tos e s t a b l e c i m i e n t o s en V e n e e í n , G e n o v a , 

A n ú l e n l a » y H a m b u r g o j p e r o f u e r o n d e s t r u i d o s p o r la 

g u e r r a h o r r o r o s a «pie ha t r a s t o r n a d o taño»« Es t ado* . N » e s 

i n ú t i l d a r u n a ¡dea de l a n a t u r a l e i a de s e m e j a n t e s e s t a b l e -

c i m i e n t o s . Jo s r u s le« p u e d e n r enova r se . P o r o i r a p a r t e s e r -

v i r á e s t o pa ra c o m p r e n d e r m e j o r la h i s t o r i a de los p j ¡*e» q u e 

l e s u d m i t i c i ó n , \ la d t l c o m e re ¡o r n gr i te ral . E n fin, e r a 

oíC'S-'1 r i o a l r<i7.¡ir t o d o s lo» medro« q u e h a n d i s c u r r i d o lo» 

h o m b r e s p a r a s u p l i r lo» usos de l u m o n e d a . 

gngefo á otro sin mas que una simple traslación 
hecha en los l ibros del banco ; s iendo d e notar 
que como en toda esla operación no se traslada 
materialmente ninguna moneda de una mano á 
o t r a , resulta que la que se depositó al princi-
p io , la que tenia entóneos el valor intrínseco 
que debía t e n e r , la que sirve de prenda al cré -
dito q u e se traslada de uno á o t r o , no pudo 
padecer ninguna alteración por el u s o , por la 
malicia ni aun por la instabilidad de las leyes . 

D e cons igu ien te , cuando la moneda que se 
mantuvo en circulación se cambia por moneda 
d e b a n c o , esto e s , por inscripciones en e l 
b a n c o , debe perder 5 proporción del menos -
cabo que experimentó . D e aquí el a g i o , ú la 
diferencia d e valor que hahia en Amsterdan, 
por e g e m p l o , entre el dinero de banco y el di-
nero c o n i e n t e . E s t e ú l t imo cambiado por el 
d e b a n c o , perdia eomuumcnte d e 3 A 4 por 
c iento . 

Bien se deja entender que las letras de cam-
b io pagaderas e n una moneda Lin segura é in -
variable deben negociarse mejor que las otras : 
por lo que se observa en general que el curso 
de lo s cambios e s favorable A los países que p a -
gan en moneda de b a n c o , y contrario á los q u é 
solo pueden ofrecer en pago moneda cori ¡ente. 

E l depósito hecho e n el banco queda alH 



perpetuamente , porque se pecderia demasiado 
en sacarle. E n e f e c t o , se sacaría una moneda 
b u e n a , íntegra , Y con todo MI valor primitivo , 
y cuando se l l egaseá darla cu p a g o , 110 pasaría 
sino como moneda corriente y degradada por-
que la pieza mas nueva c íntegra , una vez que 
se pone en circulación con otras, se toma por 
caen ta y no por p e s o , sin que sea posi lile dar\e 
cu los pi>gos mas valor que el que tienen las 
piezas corrientes. Sacar pues moneda del banco 
para ponerla en circulacíou seria querer per-
der el exceso d e valor que t iene con respecto 
á la otra. 

Tal es el fin con que se establecieron los 
bancos de depós i to . E11 la mayor parte de ellos 
se añadieron algunas operaciones á las que di-
manaban del objeto principal de su institución j 
pero no corresponde aquí hablar de ellas. 

La ganancia d e los bancos d e depós i to con-
siste en un derecho que se les paga por cada 
traslación de créd i to , v en algunas operaciones 
compatibles con su institución , como préstamos 
sobre depós i tos de barras. 

Fac i lmente s e eomprehende q u e una de las 
condic iones esenc ia les para el fin q u e se pro-
ponen , e s la inviolabilidad del depósito que les 
está confiado. E n Amsterdan debían responder 
de é l los cuatro burgomaestres ú oficiales mu-

nic ipales , quienes ni aealwr el egercicio de sus 
func iones , le entregaban todos los años á sus 
sucesores , v estos después d e comprobarle 
comparándole con los registros del banco , s e 
obligaban con juramento á entregarle intarlo á 
los magistrados que hubiesen de remplazados. 
Es te depósito fué respetado desde el es table-
c imiento del b a n c o en I (KM) lu*sta IFI-.S, é p o c a 
en q u e el egérci lo d e Luis X f f p e n d i ó hasta 
Utrecht . Entonces se devolv ió á lo» interesa-
dos : V parece q u e después no se guardó tan 
religiosamente el depósito del b a n c o , porque 
cuando los franceses se apoderaron d e Ams-
terdan en l ^ f l ' l . y h u b o d e declararse el estado 
de las cajas , s e halló que sijbrc este depósito s e 
había prestado á la ciudad d e Amsterdan, á la 
compañía de las I n d i a s , y á las provincias 
de Holanda y de West -Fr is ia una suma d e 
i o , ( i i ' i , 7 9 Í l lorínes , que eslas corporaciones 
no poilian reintegrar. 

Pudiera temerse que semejante depós i to 
fuese aun inénos respetado en un pais en q u e 
se egerciese la autoridad pública s in rnugun 
freno ni responsabilidad-
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§ 111. 

De los bancos ile giro ri ile descuento,y 
de las cédulas de banco. 

HAT otros bancos fundados cn principio» 
enteramente distintos. R e d ú c e m e á unas a so -
c iaciones d e capitalistas que por medio d e ac-
ciones suministran fondos con los cuales hacen 
diversos servicios que les producen una ga-
nanc ia , y principalmente el descuento d e las 
letras d e c a m b i o ; e s dec ir , qne el banco anti-
c i p a , mediante un Ínteres llamado desmerito 
( q u e el s e reserva) el valor de los e fectos de 
c o m e r c i o , cuyo plazo aun no lia vencido. 

Con el Gil d e aumentar la masa ile sus capi -
tales y de sos negoc io s sue len estas asocia-
ciones emitir cédulas d e crédito ú promesas de 
pagar á la vista al portador la cantidad d e oró 
ú plata estipulada en la cédula. I.a prenda d e 
estas cédulas existe e n su cartera en r f . e i o s 
d e comercio firmados por particulares a b o -
n a d o s , supuesto que la asociación no dui sus 
cédulas sino para descontar , ó si se quiere para 
comprar aquellos e fectos . 

Cuando los e fectos de los particulares t ienen 
uu término ú plazo, no p u e d e n servir c n verdad 
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para el reembolso de las cédulas q u e son p a -
gaderas á la vista. P o r e so los bancos de giro 
que se conducen con ac i er to , n o anticipan di-
nero ú cédulas pagaderas á la vista en dinero 
sino por efectos .'i plazos m u y cortos , y guardan 
siempre c u caja una suma considerable c n 
espec ie d e m o n e d a , una tercera p a r t e , por 
e g e i n p l o , ú tal vez la mitad del importe d e las 
cédulas emitidas ; sucediendo alguna vez que á 
pesar de esta precaución se hallan e n grandes 
apuros , cuando por falta d e confianza c u sus 
fondos , ó por cualquier acontecimiento se 
agolpan en la caja los portadores d e cédulas á 
pedir su reembolso . E n nn caso semejante^ se 
v ió precisado el banco d e Londres ú recoger 
toda la jdata menuda ( se i s pene.es) qne p u d o 
hallar, i fin de que la excesiva lentitud de lo s 
pagos hechos en esta espec ie de moneda diese 
lugar al vencimiento de una parte de los efectos 
qucposc ia . L a caja de descuentos de Par i s , d o -
minada en 1788 por el gob ierno , recurrió á 
subterfugios no menos miserables. 

E s m n v considerable la ganancia de lo s 
bancos d e piro. L a porción de cédulas que t iene 
porprenda letras d e cambio, les prodnee un in-
terés , porque estos efectos se compraron con 
la deducc ión del descuerno; pero es necesario 
deducir de esta ganaucia el ínteres d e la prenda 



e n dinero efectivo que d e b e n guardar en caía , 
el cual es un capital muerto. 

E l bauco de Inglaterra y el de Francia no 
hacen anticipaciones &¡uo sobre letras de cam-
b i o , y solo c o n c e d e n créditos hasta la concur-
rencia d e las sumas que se les entregan in - . 
d e m u d á n d o s e de la molestia de recibir y pagar 
por cuenta de particulares , cou la utilidad que 
sacau de los fondos que el giro deja acciden-
talmente en su poder . 

Ademas d e esto se encargan, mediante un 
interés de c o n ú s i o n , del pago de los censua-
listas del e s t a d o , y uno y otro hacen auticípa-
c iones á sus gobiernos . 

Estas diversas operaciones aumentan sus ga-
nancias ; pero la úliinia es totalmente contraria 
á su objeto , c o m o se verá muy luego. Las an-
ticipaciones hechas al antiguo gobieruo de Fran-
cia por la caja de d e s c u e n t o s , y al gobierno 
ingles por e l bauco de Inglaterra , pudieron á 
estos establecimientos e n la necesidad de sol i -
citar leyes para q u e tuviesen sus cédulas un 
curso forjado : l o cual los desquicia entera-
mente . P o r e so se desp lomó el primero de es-
tos bancos , y el s e g u n d o . . . 

El establecimiento d e muchos bancos que 
emitan cédulas d e créd i to es mejor que el de 
uno s o l o , porque entonces aspiran todos á nie-

recer e l favor del público , ofreciéndole mejo-
res condiciones y prendas mas sólidas. 

L o s bancos emiten sus c é d u l a s , ya tomando 
letras d e cambio á descuento , esto e s , dando 
sus cédulas á la vista para que circulen c o m o 
dinero en pago de e lec tos que t ienen p l a z o , y 
con la deducc ión del Ínteres , que e s lo' q u e 
h a c e n el banco actual d e Francia y todos los 
d e Inglaterra , ó ya prestando á interés á perso-
nas abonadas , c o m o lo egccntau lo s bancos es-
coceses . L o s negociantes acreditados sacan d e 
estos últimos las sumas necesarias para su giro 
corr iente , de m o d o que cada negociante p u e d e 
emplear todos sus capitales en sus empresas s in 
reservar nada para atender al movimiento or-
dinario d e sus mercancías . E l negociante d e 
Londres y el d e París d e b e n cuidar d e teucr 
constantemente e n el banco ú en sus cajas las 
sumas necesarias para realizar sus pagos ; pero 
el de Edimburgo está libre d e este cu idado , 
por |a seguridad que tiene de que el banco p a -
gará por é l , si le ocurre hacer un pago acc i -
dental. 

E l bauco de giro produce la utilidad de que 
la suma que guarda en caja para subvenir á las 
neces idades corrientes, e s ménos considerable 
q u e las sumas reunidas que habrían de guardar 
lodos aquellos por quienes paga : lo cual e s 
una economía de capitales. 
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C o m o las cédulas d e b a n c o ú d e crédito T 

pagaderas á la vista y c irculantes como moneda , 
t ienen grande inllujo e n la riqueza nac iona l , y 
han dado origen á m u c h o s errores que se e n -
cuentran en obras aprcciables por otra p a i t e , 
e s necesario examinar aqui con m u c h o cuidado 
su naturaleza y e fectos . 

Advierto ante todas cosas q u e solo me pro-
pongo hablar de las cédulas á que da curso la 
conf ianza, y <pie s e p u e d e n reducir á dinero e n 
e l instante e u que se crea q u e e s pel igroso 
guardarlas. 

Sin duda e s tan curioso c o m o importante e l 
saber si unas c é d n l a s , unos p a p e l e s sin valor 
in tr ínseco , añaden algo á la masa d e las r ique-
zas s o c i a l e s , y en caso d e q u e así s e a , cuál e s 
e l término en q u e se de t i ene este e f e c t o ; p o r -
q u e sino tuviese término , es claro que tampoco 
tendrían límites las riquezas que podria adqui -
rir un estado en muy p o c o t i empo por m e d i o 
de algunas resmas d e papel . La solucion de es -
tas cuestiones merece co locarse en el número 
d e las mas bellas demostraciones d e Smit/r ; 
pero siendo muchas las personas que no las 
han e n t e n d i d o , voy á tratar d e hacerlas 
usuab s. 

I-as necesidades d e una noción exigen cierta 
cantidad d e cada espec ie d e mercanc ía , cauti-

dad determinada por el estado actual de los 
progresos que haya hecho esta nación. Las 
mercancías que en cada especie exceden á estas 
neces idades , ó no se p r o d u c e n , ó cuando l l e -
gan á producirse , decae su \ a l o r , y van á otra 
parte á buscar quien las adquiera á mayor p r e -
cio fuera del pais. 

S u c e d e con la moneda lo mismo que con 
todas las demás mercancías. E s un agente c ó -
modo , y por consiguiente s e emplea e n todos 
los cambios ; pero la necesidad que hay de ella 
depende de la extensión y actividad de los c a m -
bios que se hacen en cada pais. Una vez q u e 
existe el numerario suficiente para efectuar to -
dos los cambios que hay que hacer de los g é -
neros , ó no se verifica demas ía , ó si l legase á 
haberla , desaparece buscando el parnge donde 
tiene mas precio y donde es mayor su utilidad. 
Nadie , ó casi nadie , guarda una suma superior 
á las neces idades diarias de su comercio ú de 
su c o n j u m o ( i ) . T o d o lo que e x c e d e á esUts 
neces idades se aleja como cosa q u e no pro-
duce utilidad ni Ínteres : v cuando cada uno 
está asi pro\¡¿to de la porc ion de numerurio 

( i ) ? * o s e l i a r a aqu í del d i n e r o e n t e r r a r l o , el eual t iene 

tan poca re lac iou con nuestro o b j e t o como los ruclalc» <ju« 

c i t a n todavía c u la i n i u a . 



correspondiente á sus negoc ios y á sus b i e n e s , 
t iene la sociedad entera todo el cjue necesita. 

S e p u e d e dejar al interés personal el cuidado 
de aprovecharse del mejor m o d o posible del 
numerario sobrante después de atendidas las 
necesidades de la circulación. Pretender que 
pierde el estado todo lo que sale de sus fronte-
ras , es pretender que pierde 1111 fabricante 
todo el diuero que sale de sus manos para c o m -
prar los géneros ó las primeras materias de su 
industria; e s pretender que los particulares, 
que son los que c o m p o n e n el estado, regalan al 
extrangero todas las sumas de que se des -
prenden. 

:No tratemos sino d e que el numerario q u e 
circula c u uu p a i s , eslá limitado por las n e c e -
sidades de la circulación del pais mismo. 

Si e n tal estado se encuentra un medio d e 
reemplazar con cédulas la mitad del numerario 
n de la mercanc ía -moneda , es evidente que 
desde este punto hay superabuudancia d e m o -
neda. Esta superabundancia disminuye su va-
lor ; pero no habiendo razón para que baje este 
en otros lugares donde no se hayan creado cé-
dulas de crédito , y donde por consiguiente'no 
hay superabundancia , la mercancía-moneda se 
derrama e n aquellos lugares donde ha conser-
vado mas v a l o r , y donde por consiguiente 

pnede cambiarse por mayor cantidad de m e r -
cancías : en otros t érminos , la moneda busca 
los parages donde están mas baratas las m e r -
cancías , v vuelve e n estas uu valor igual al q u e 
salió en dinero. 

I.a poreion de moneda que sale, se toma sola-
mente d e aquella parte que tiene un valor en e l 
extrangero , esto es , dé la parte metálica. Pero , 
como no sale sin hacer que vuelva á entrar un 
valor equivalente , y c o m o este valor que estaba 
antes e u numerario , y desuñado únicamente á 
las neces idades d e la c irculación, se halla 
ahora bajo la forma de uu sin número de mer-
cancías que constituyen parle del eapilal repro-
duct ivo de la n n c i o u , resulta d e aquí ' y esto 
es muy digno de notarse ) que el capital na-
cional se aumentó en una suma igual á todo el 
numerario metálico que salió con este molivo. 

! \o se priva por esto á la circulación interior 
de la moneda que neces i ta , supuesto que el 
melal que falta es reemplazado por cédulas que 
hacen exactamente el mismo servicio. 
^ P o r prec ioso que sea este acrecentamiento 

del capital nac ional , no conviene sin embargo 
figurársele mayor de lo que es en realidad, 
l i e dado por s u p u e s t o , con el fin de simplifi-
c a r , que podia reemplazarse con cédulas d e 
c i é dito la mitad del numerario de un pa is j 
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pero esta proporción e s e n o r m e , sobre todo s i 
se considera que las cédulas no conservan su 
valor de m o n e d a , s ino cuaudo pueden c a m -
biarse por esta sin' dificultad y en el instante 
e n que se quiera. Digo sin dificultad y en el 
instante en que se quiera, porque d e lo c o n -
trario se preferiría la m o n e d a , c o m o q u e en 
tudas los instantes, y sin que para e l lo baya 
que vencer ninguna di f icul tad, t iene valor d e 
moneda. Estas condic iones s u p o n e n , no solo 
que hay s iempre en caja suficientes valores en 
e fectos ó en dinero para pagar todas las cédulas 
que pueden presentarse , sino que el portador 
d e cédulas t iene cerca la caja : por lo q u e e n 
un pais algo e x t e n s o , donde hubiese tantas c é -
dulas que formasen la mitad de la m o n e d a 
necesaria para lo s contratos , seria indispen-
sable multiplicar exces ivamente las cajas d e 
pago , para que todos los portadores de cédulas 
pudiesen acudir á ellas s iu incomodarse . 

Supongamos sin embargo que la cosa es p o -
s ib l e , y daudo por sentado que las cédulas de 
crédito puedan reemplazar la miütd del n u m e -
rario que exige la c irculación, tratemos d e va» 
luar la importancia de este aumento con res-
pecto al capital nacional. 

Ninguu autor de nota ha valuado el n u m e -
rario que se necesita para la circulación e n 

mas d e un quinto de los productos anuales or-
dinarios d e uua nac ión , y según los cálculos d e 
algunos no llega á un trigésimo. Regularle por 
consiguiente en un quinto de los productos 
anuales , es la valuación mas subida que p u e d e 
hacerse , y por lo que á mí toca la creo m u y 
superiora lo que sucede en realidad. Pero d é -
mosla por cierta. Entonces un pais qne tuviese 
2 0 millones de francos de productos anua les , 
n o tendría mas de 4 mil lones de numerario. 
Suponiendo puesque la mitad d e este numerario, 
ú a m i l l o n e s , pudiesen reemplazarse con c é -
dulas de crédi to , y emplearse en aumento d e l 
capital nac iona l , no le aumentarían ( y téngase 
esto entendido para todos los casos) mas quo 
en un valorigual á los dos veintenos ó al déc imo 
de los productos d e un año. 

Quizá seria también muy subida la valuación 
de los productos anuales , si se regulasen e n 
un déc imo del valor del capital productivo na-
cional ; y y o los graduo asi , suponiendo q u e 
los capitales productivos rindan uno con otro 
c inco por c i ento , y otro tauto la industria q u e 
fomentan. Si las cédulas de crédito han sumi -
nistrado un auxilio igual al d é c i m o del p r o -
ducto anual, uo habrán acrecentado el Capital 
nacional productivo mas que en un centés iu io , 
valuando aquel aujulio del m o d o mas alto. 

Tom, I I . 



3 1 4 E C O N O M Í A P O L Í T I C A , 

A u n q u e In emis ión pos ib le <le c é d u l a s d e 
crédi to p r o p o r c i o n e , c o m o se v e , e n un país 
m e d i a n a m e n t e rico, u u a u m e n t o de capital muy 
inferior al q u e se lia quer ido figurar e n m u c h a s 
o c a s i o n e s , n o por e s o deja de ser s u m a m e n t e 
p r e c i o s o , p u e s á n o s e r por una p r o d u c c i ó n 
m u y activa c o m o la d e Inglaterra, ó por un 
espíritu d e e c o n o m í a m u y genera l y s o s t e n i d o , 
c o m o el q u e se o b s e r v a e n H o l a n d a , jamas 
l lega una nac ión , a u n q u e p r o s p e r e , á substraer 
de su c o n s u m o improduct ivo s ino una p e q u e ñ a 
parte d e sus rentas para añadi i la á sus capi-
tales product ivos . S a b i d o es q u e las nac iones 
q u e s i e m p r e p e r m a n e c e n en el m i s m o e s t a d o , 
n o aumentan sus c a p i t a l e s , y q u e las que van 
e n d e c a d e n c i a c o n s u m e n una parte d e e l los 
l o d o s los años . 

C u a n d o un b a n c o e m í l e mas c é d u l a s q u e las 
que e x i g e n las n e c e s i d a d e s d e la . c irculac ión , 
y las q u e sou c o m p a t i b l e s c o n la confianza q u e 
s e le c o n c e d e , v u e l v e n aquel las cont inuanienlc 
para su r e e m b o l s o y p i e r d e e l b a n c o los gastos 
q u e le e s forzozo h a c e r para q u e cutre de 
u u e v o en s u caja el d inero q u e sale de e l la 
á cada m o m e n t o . N o h a b i e n d o sab ido c o n t e -
nerse s i e m p r e e n un p u n t o tau de l i cado los 
b a n c o s de E s c o c i a , á pesar d e que lian s i d o 
m u y ú ú l e s , s e han \ Uto prec i sados cu ciertas 

é p o c a s á m a n t e n e r agentes en L o n d r e s con la 

única ocupac ión d e recojér diuero q u e les c o s -

taba basta dos p o r c i e n t o , y desaparecía e n 

p o c o s instantes. E l b a n c o d e Inglaterra c u 

¡guales c i r c u n s l a m i a s tenia q u e comprar lejos 

de o r o v r e d n e i r a » á moneda , q u e s e f i m d i a 

íí p r o p o r c i ó n q u e l o s daba e n p a g o , á causa d e l 

a l i o prec io q u e s e veía prec i sado á dar á los 

t e jos , para suln enirá la abundan'.!,! de l o s r e c m -
bo l sos que le exigían : con l o q u e perdin l d o s 
los años de 3 ' / , á 3 p o r c ierno cu uua suma 
d e cerca de 8 5 o mil l ibras esterl inas ( m a s d e 
a o mi l lones d e f r a n c o s ) ( i ; . N o hablo de lo q u e 
lia s u c e d i d o ú l t imamente á e s t e m i s m o b a n c o , 
c u a n d o se ha dado á sus cédulas un curso f o r -
z a d o , v a r i a n d o en tecamente su naluia leza . 

C o m o las c é d u l a s puestas en c irculac ión p o r 
un b a n c o , aun p o r el q u e n o t iene f o n d o s p r o -
p i o s , no s e dan jamas gra tu i tamente , s u p o u e n 
s i empre eu su caja un valor equivalente , ya s e a 
en d i n e r o , ó en créd i tos c o n in l eres . Esta u l -
tima porc ión es la única q u e coust i tuye verda-
d e r a m e n t e la suma prestada por el b a n c o ; y 
asi no d e b e c o i u p o u e i v jaulas de créditos á 
h . «o p l a z o , porque estos son la prenda d e otro 
crédi to q u e está en m a a o s del p ú b l i c o , y l i c u ó 

( j)S/iuíJI ,Ub. I I , o p . 1L 
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«•I mas enrío «le todos los p lazos , supuesto que 
e s pagadero á la vista. Para que un banco pu-
diese cumplir constantemente sus obligaciones 
y merecer la confianza que e x i g e , seria n e c e -
sario q u e los e fectos de c o m e r c i o , que son la 
prenda de sus c é d u l a s , f u e s e n t o d o s pagaderos 
á la vista ; pero s iéndole difícil tener efectos só-
l idos q u e produzcan Ínteres y sean pagaderos 
á la vista , le conviene que sus créditos tengan 
el mas corto plazo que sea pos ib l e , d e cuyo 
principio no se lian separado en ningún t iempo 
los bancos que han sido dirigidos con acierto. 

Resu l ta d e todo lo que p r e c e d e una c o n s e -
cuencia fatal á muchos sistemas y proyectos ; 
v e s q u e las cédulas de crédito .solo pueden, 
reemplazar una parte de aquella porcion del 
capital nacional que hace of ic io de moneda y 
circula de mano en mano para efectuar los 
cambios de las demás c o s a s , y que ni un banco 
de giro ni las cédulas de crédito á pesar d e 
cuantos nombres espec iosos se les d e n , no p u e -
den suministrar por consiguiente á las empre-
sas agrícolas , fabriles ó comercia les ningunos 
fondos para construir edif ic ios y máquinas , 
abrir minas y canales , desmontar tierras incul -
tas , ó emprender especulac iones lejanas ; e n 
una palabra , uinguuos fondos destinados á e m -
picarse como capitala fijos. L a naturaleza de 
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las cédulas d e crédito consiste en ser perpetua-
m e n t e exigiblcs ; y as i , cuando la totalidad d e 
su valor no se halla e n dinero e n la caja del 
banco , debe estar á l o m é n o s e n efectos d e m n y 
corto p lazo : porque mal podrá cumplir s e m e -
jantes obligaciones la empresa que emplea l o | 
fondos , q u e toma á préstamo, de m o d o que no 
pueda disponer d e ellos cuando quiera. 

Hagamos esto mas palpable por medio de 
un egemplo . 

Supongo que un banco d e giro presta e n 
cédulas de crédito equivalente á dinero treiuta 
mil francos á un propieüirio territorial, h ipote -
cados sobre sus haciendas. L a prenda no p u e d e 
ser mas sólida. E l propietario emplea estos f o n -
dos e n obras que necesita para mejorar sus íiu-» 
c a s , á cuyo fiu se ajusta con un arqui tec to , y 
l e paga los treinta mil francos en cédulas de 
banco. Suponiendo ahora que el arquitecto 
quiera cobrar al cabo de algún t iempo el i m -
porte d e las c é d u l a s , es evidente que el banco 
n o p u e d e hacer uso de la prcuda que t iene 
para pagarlas, pues aunque la prenda de esta 
suma de cédulas es una obligación m u y sólida 
c u real idad, no es exigible. 

Advierto que los efectos que p o s e e un b a n c o , 
con tal que estén firmados por persona.» al io-
nadas , y no sean sus plazos demasiado largor*. 
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d e b e n ser para el c o n c e p t o del públ ico una 

prenda suficiente d e todas las cédulas que hu-

biese emitido, Para poder pagarlas t o d a s , l e 

basta no emitir otras n u e v a s , y dejar que venza 

el plazo de lo s e fectos d e comerc io que t iene 

v e n su p o d e r ; porque estos e fectos ha,! d e ser 

pagados con dinero ú con cédulas de bauco . 

E n el primer caso rec ibe este con qué pagar 

sus c é d i d a s , v e n el s egundo queda dispensado 

d e pagarlas. 
Si por cualquier razón q u e s e a , se . etiran las 

cédulas d e un b a n c o de g i ro , n o queda este 
encargado del cuidado de reemplazar su m o -
neda ficticia, asi c o m o n o t o m ó á su cargo el 
cuidado de aprovecharse del numerario m e t í -
l i c o que resultó superf ino por efecto d e su e s -
tablecimiento. P u e d e , c o m o acabamos d e verlo, 
recoger todas sus cédulas con lo s efectos que 
t i ene en su poder . La d i f i c u l t a d e s entonces 
para el p ú b l i c o , el cual t iene que buscar un 
n u e v o agente d e c i rcu lac ión , ya sea trayendo 
m o n e d a metál ica , ó ya supliéndola por medio 
d e obligaciones particulares ¡ pero es probable 
que e n este caso volvería á recurrir el públ ico 
ú un banco bien dirigido ( i ) . 

( , ) E s t o e s to q u e » u e e d í i » 1 VHICO F r a n c i a d e s p u e s .le 

l a b e r s e e s c r i t o lo I " p r e c e d e , e n . 8 : 4 y < » > S ' 5 . 

Ahora se comprehende la razón de q u e mil 
provectos de bancos agrícolas en que se h a 
pretendido poder fundar cédulas que hagari 
of ic io de m o n e d a , sobre sólidas hipotecas lerri-
toriales , y otros d e igual naturaleza, se hayan 
desp lomado siempre e n poco t iempo , con mas 
ó m e n o s pérdida de los accionistas ó del p ú -
bl ico (1,'. La moneda equivale á uua cédula 
d e total solidez y pagadera al instante : por lo 
cual no p u e d e ser reemplazada sino con una 

P a r í * fui ' s i t i a d o y o c u p a d a p o r e g é r c i t o s e j i t r a o g e r o s . L a s 

s u m a s n o e x i g í M é i q u e h n b i n a n t i c i p a d o e l b a n c o al g o -

b i e r n o y á l o s p a r t i c u l a r e s n o e x c e d í a n a l c a p i t a l s u m i n i s -

t r a d o p o r s u s a c c i o n i s t a s , e l cua l t a m p o c o e» e a i g i b l c ; y 

t o d o s l a s c é d u l a s a l p o r t a d o r q u e h a b i a p u e s t o e n c i r c u í ! -

e i o n e r a n r e p r e s e n t a d a * , ya p o r e l n u m e r a r i o q u e t e n i a e n 

c a j a , y a p o r e f e c t o s d e c o m e r c i o á c o r l o p l a z o . P o r e so 

s u c e d i ó q u e á pes-ir dfl l a s c i r c u n s t a n c i a s u i u t c r i t i c a s e n 

q u e se v j ó c . i - e s t a b l e c i m i e n t o , c o n l i i t a á r o i i los i i c g o c i u n -

t e s s i r v i é n d o s e d e s o s c é d u l a s , s i n l a s c u a l e s n o p o d í a n 

p a s a r , y e s t a s p u d i e r o n p a g a r s e la v i s t a r n d i n e r o , e n 11 

n i o m . n l o m i s m o d e l a i n v a s i ó n d e los e j é r c i t o s e s l r a n g c r o i : 

c o n lo q u e s e b a d e m o s t r a d o la i i l i l idai t d e l s e n ic io d e u n 

b a n c o d e g i r o , y fO q u e S'- ¿ ' l i a e n n o a b u s a r d e l a s c é d u l a s 

d e c i é d i l o . 

( i ) P o r e s t a c a u s a s e v i ó o t l i c a d o e n l 8 . i l el b a n c o l e r -

r i l o t i a l , e s t a b l e c i d o en P a r í s , á s u s p e n d e r . ! p a g o e n n u m e -

r a r i o d e s u s c é d u l a s , y ú d e c l a r a r q u e n o l a s rce inb- l a n í a 

s i n o a l p a s o q u e s e t 'uis . n v e n d i e n d o l a s l i n c a s q u e Ies 

s e r v í a n d e h i p o t e c a . 
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cédula no solo de perfecta s o l i d e z , sino tam-
bién pagadera á la vista; y la mejor hipoteca 
n o puede servir para pagar semejantes cédulas. 

Por la misma razón las letras d e cambio 
l lamadas papel de circulación ó de giro, no 
son una prenda suficiente para las cédulas de 
crédito. Cuando vencen estas letras (le cambio 
se pagan con otras que t ienen plazo mas largo, 
y se negocian hac iendo el sacrificio del des-
cuento . L legado el plazo de estas últimas se 
pagan con otras que v e n c e n mas tarde , y s e 
descuentan igualmente . Ya se deja enteuder 
que semejante operaeion , cuando el banco 
loma este pape l á d e s c u e n t o , 110 e s mas que 
un préstamo perpetuo , pues e l primero so 
cubre c o u e l s e g u n d o , el segundo cou el ter-
c e r o , y asi d é los demás. F.l inconveniente que 
d e aquí resulta para un banco e s el de hacer 
que c ircule mayor cantidad de sus cédulas que 
las que exigen las neces idades d e la circula-
ción y el estado del crédito del banco : las 
cédulas asi tomadas á préstamo uo sirven para 
«1 cambio y movimiento de valores rea les , pues 
en este caso 110 lo s h a y , y de consiguiente 
vuelven á todas horas al banco para reducirse 
á dinero. P o r e so cuando estaba bien dirigida 
la antigua caja de descuentos de París , hacia 
todo lo posible para eximirse de descontar 
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papel d e giro, como lo cgecutan también ahora 
el b a n c o d e Francia y el de Inglaterra. 

E l mismo inconveniente se presenta cuando 
nn banco hace al gobierno anticipaciones c o n -
t inuas , ó á largos plazos : d e lo cual resultó 
la bancarrota del banco de Inglaterra ; porque 
n o siendo cxigible e l crédito q u e tenia contra 
el gob ierno , no pudo pagar las cédulas que 
sirvieron para hacer aquelüi ant ic ipación, de 
m o d o que sus cédulas dejaron de ser cédulas 
d e crédi to , y tuviéron un curso forzado. No 
pudiendo el gobierno suministrarle meilios 
para pagarlas , le dispensó d e esta obliga-
ción (1 ) . 

(1) En un escri to qne publicó Thnrn/in con r l obje to ti« 

ju s l i f i ca res t a suspensión «le pagos del banco de I n g l a t e r r a , 

i m p u g n a aque l a u t o r los principios de Smidi; y dice que el 

pedido i-xcesivo del reembolso de c é d u l a s , de que renul t¿ 

la s u s p e n s i ó n , f u é e f e c t o , no d e u n a emisión d e m a s i a d o 

c o n s i d e r a b l e , s ino al con t ra r io de haberse recogido p a r t e 

d e las cédulas, a D n a reducciou e n la masa de las cédula» 

circuí,111 t e » , dice 'J'harnión\, p roduce qu iebras ; las q u i e -

b r a s d i funden la cons te rnac ión j y la cons t e rnac ión impelo 

¿ correr al banco p i r a recibir gu ineas ». Estas son u n a s 

consecuenc ias fo rzada* , de que »e h a c e uso pa ra sostener 

o n a parado ja . C a a u d o un papel de c réd i to prodocc el e f e c t o 

de que se extraiga de cua lqu i r r pais una can t i dad excesiva 

de moneda nn- t á l i cn , y llega á f a l t a r la confianza en este 

p a p e l , hay sin duda g r a n d r s dif icul tades , porque el agen te 

de la a n u L u o u n o bas ta j a pa ra la* neces idades d e es ta ¡ 



T o d o banco q u e emite cédulas de crédi to , 
si está bien dirigido y libre del inllujo del go* 
b i e n i o , casi n o e x p o n e á ningún riesgo á los 
portadores d e ellas. 

L a mayor desgracia que p u e d e sueeder les , 
suponiendo q u e por una falta absoluta de con-
fianza se agolpen á un mismo t i empo todas sus 
cédulas para la reducc ión ó r e e m b o l s o , seria 
la d e ser pagados e n buenas letras de cambio 
á corto p l a z o , con el abono del d e s c u e n t o , 
esto e s , e n aquellas mismas letras de cambio 
que c o m p r ó el banco por medio d e sus c é -
dulas. Si e l b a n c o t iene un capital p r o p i o , es 
esta una garantía mas ; pero e n un pais some-

pero es u n e r r o r , imag ina r que puede remedia rse es ta f a l t a 
mult ipl i» a n d o un a g e n t e d e c i rculac ión que no inspire r o n -
fianza. Si el b a n c o de Ing la te r ra se lia sos tenido á pesar de 
«»te golpe , eg por la necesidad ind i spensab le q u e una nac ión 
d e g r a n comerc io t iene d e u n á g e m e cua lquiera de lo* c a m -
b i o s , de u n a moneda , a u n c u a n d o (tea de p a p e l , y p o r q u e 
el gob ie rno y lodos lo» c a m b u t a s de L o n d r e s , interesado» 
e n la c o n c i t ación del b a n c o , cons in t i e ron e n n o pedirle e l 
«erobol«© de s u s f o n d o s , que c i e r t a m e n t e no podr ía p a g a r 
e n valores e fec t ivos h a s t a que el gobierno le pagase t a m -
b ién & el en l a misma f o r m a las sumas q u o le debía . E l 
l>anco p r e s t ó al gobierno m a s de lo que i m p o r t a n sus p r o -
pios capitali * ; que n o son en rigor u n a p r e n d a necesai ¡a-
p a i a el pago d t *„» cedido* ) ; pur» de lo con t ra r io los a f e c -
t o s de co r to p l a t o q u e t en ia e n mi p o d e . , h a b r í a n b a s t a d a 
pa ra i l t cembofco d e s u s cédulas al por tador^ 

t ido á un poder que no reconoce responsabi-
lidad , ó la que t iene e s puramente ilusoria i , 
ni esta garantía , ni la de las letras de cambio 
que posea el b a u c o , son de muguu valor. E u 
semejantes países no hay mas garantía que la 
política del .gabinete que da la l e y : v loda c o n -
fianza es una verdadera imprudencia. 

Tal e s , si no me e n g a ñ o , el e fecto «pie pro-
ducen en las riquezas generales y particulares 
los bancos de giro y la emisión d e sus cédulas . 

Smith represeuta e l efecto d e estas opera-
c iones con una imagen extraña é ingeniosa. E l 
sue lo de un vasto pais figura según este autor 
los capilales que existen en él . Las tierras c u l -
tivadas son los capitales product ivos; y los c a -
minos reales el agente d e la c ircu lac ión , esto 
e s , la moneda por cuyo medio se distribuyen 
los productos en la sociedad. Invéntase una 
gran máquina que transporta por lo s aires l o s 
productos del suelo : h e aquí las cédulas d e 
crédito. Desde este insUtnle se pueden ya c u l -
tivar los caminos reales. 

»( Sin e m b a r g o , continua Smith, el c o m e r -
cio y la iuduslria de una nación , pendieules 

( i ) En Ingla ter ra no representa ahora el P a r l a m e n t o lo« 
¡ n t r r e v s n a c i o n a l e s , sino que es un mero represen tan te del 
min i s t e r io , el cual viene á ser uua ol igarquía elegida por 
el R r j . 
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de las alas icarias de las cédulas de b a n c o , n o 
caminan de un modo tan seguro c o m o por el 
terreno, sólido del oro y d e la plata. Ademas 
de los accidentes á que lo s e x p o n e n la i m -
prudencia ó el poco conoc imiento de los d i -
rectores de uu banco , hay otros que no p u e d e 
preveer ni evitar el talento humano. U n a guerra 
funes ta , por e g e m p l o , q u e h ic iese pasar á 
manos del enemigo la prenda que sostiene e l 
crédito de las c é d u l a s , ocasionaría una c o n f u -
s ión m u c h o mayor que si la circulación del 
pais estuviese fundada en el oro y la plata. 
Perd iendo cntónccs lodo su valor e l instru-
mento de los c a m b i o s , n o podrían ser estos 
m a s que unos trueques que se harían con gran 
dif icultad; y ademas , habiéndose pagado hasta 
entonces e n cédulas lodos los impues tos , nada 
hallaría el Príncipe e n sus arcas para pagar sus 
t ropas , ni para llenar sus almacenes. Por c o n -
siguiente , el Príncipe q u e desee defender en 
t o d o t i e m p o , de uu m o d o ventajoso , s\i terri-
torio y su p o d e r , debe precaverse no solo d e 
esa mult ipl icación enorme d e cédulas de cré -
dito , que llega á ser ruinosa á los bancos y 
funesta al p a i s , sino también de una mult i -
pl icación moderada eu la apariencia , cuyo 
objeto fuese solamente el de reemplazar eit 
sus estados una parte demasiado grande del 
agente natural d e los cambios » . 
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Basta la falsificación de las cédulas para in -
troducir el desorden en los negocios del banco 
mejor establecido. L a falsificación es mucho 
mas d e t emer por lo que hace á las cédulas 
que al d inero , porque aquellas excitan mas la 
codicia de l o s falsificadores , supuesto que se 
gana mas e n elevar al valor de dinero un pl iego 
de papel que un meta l , que por despreciable 
que sea l icne siempre cierto valor in tr ínseco , 
sobre lodo si está cubierto ú mezclado c o n 
alguna poreion d e un metal mas p r e c i o s o ; v 
quizá también los preparativos necesarios para 
la falsificación de las cédulas exponen m é n o s 
á sus autores. En fin , la moneda falsa n o p u e d e 
perjudicar al valor d e la buena , la cual le t i ene 
en sí misma con independencia de loda alte-
ración , al paso que la opinion del públ ico 
sobre que corren cédulas falsificadas con tal 
arte que no se pueden distinguir d e las verda-
deras , basta para que no se admitan unas ni 
otras. Por e so se ha visto que algunos bancos 
han querido mas pagar cédulas qne les cons -
taba ser falsas, que exponer las verdaderas al 
n e s g o de ser desacreditadas. 

U n medio de impedir la excesiva mult ipl i -
cación de las cédulas es prohibir que su i m -
porte baje de cierta suma ; de manera que p u e -
dan servir para la circulación de las mercancías 



q u e pasan de un negociante á otro , V sean e m -
barazosas en la c irculación q u e se verifica e n -
tre el mercader v el consumidor . Pero ¿ t iene 
derecho el gobierno para impedir que los e s -
tablecimientos particulares emitan cédulas p e -
queñas ó de cor lo va lor , s i e l públ ico quiere 
recibirlas ? ¿ Debe violar e n esie punto la l iber-
tad d e los contratos que está obligado á de fen-
der ? Sin duda; del m i s m o m o d o que está a u -
torizado para estorbar la construcción de un 
edificio privado que amenazase á la seguridad 
públ ica . 

§ i v . 

Del Papel-Moneda. 

HE reservado el nombre de papel-moneda 
propiamente t a l , para-aquellas obligaciones q u e 
quiere el Soberano se reciban e n pago de las 
ventas y créditos estipulados en moneda. 

Digo obligaciones, aunque no obligan á la 
autoridad que las emi te á un r e e m b o l s o , á l o 
ménos inmediato; pero cont ienen por lo c o -
mún la promesa d e un reembolso á la vista, e l 
cual no se efectúa, ó de un reembolso á cierto 
p l a z o , del cual 110 hay garantía alguna, ó d e 
uu reembolso en tierras, cuyo valor examina-
remos muy luego« 
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U n a obligación , ya sea que esté firmada por 
el gobierno , ú por particulares, no se trans-
forma en papel-moneda siuo por la autoridad 
del gob ierno , que es el único que puede a u -
torizar á lo s deudores de moneda para que pa-
guen con papel. > o es este un aclo legítimo de 
la autoridad, sino un acto arbitrario , ú por me-
jor dec ir , el último término de la alteración 
d e las monedas . 

Según los principios que dejamos estableci -
dos , parece que una moneda que uo tiene 
ningún valor como mercancía , no debería te-
nerle tampoco en los contratos libres que se 
celebran despues de su emisión : y esto es lo 
que viene á suceder tarde 6 temprano. Las c é -
dulas del banco llamado impropiamente banco 
de Law, y l o s asignados que se crearon du-
rante la revolución francesa, no fuéron jama$ 
formalmente abol idos; v sin embargo u o h a -
bría h o y quien diese uu maravedí por la mayor 
de aquellas cédulas. Mas ¿ porqué uo se redu-
cen asi desde su origen á su verdadero valor ? 

Depende esto de muchas medidas ya artifi-
ciosas , ya v ió len las , cuyo efecto subsiste s i e m -
pre por algún tiempo. 

Y desde l u e g o , un papel con que se p u e d e n 
pagar las d e u d a s , bien que fraudulentamente » 
recibe de esta circunstancia una espec ie de va -

/ 



lor . F.l p a p e l - m o n e d a sirve l a m i n e n para pagar 
u u a deuda q u e se renueva p e r p e t u a m e n t e , e s to 
e s , las c o n t r i b u c i o n e s públ i cas . 

Algunas v e c e s s e tañ ían l o s g é n e r o s , y se 
fija el máximum d e su p r e c i o : l o q u e á la ver -
dad h a c e q u e c e s e casi enteramente la p r o d u c -
c i o n d e las mercanc ías á q u e se ha puesto la 
lasa: pero es to es l o q u e da al p a p e l - m o n e d a 
una parle d e l valor d e los obje tos ya ex i s tentes . 
E n fin , la ex i s tenc ia sola d e l p a p p l - m o n e d a 
causa la e x p o r t a c i ó n d e l numerar io m e t á l i c o , 
e l c u a l , u o p u d i e n d o ya s e r o frec ido s i n o por 
u n valor igual al d e l p a p e l - m o n e d a , a c u d e al 
ex trangero á buscar q u i e n le adquiera por l o 
q u e vale. Q u e d a p u e s s o l o e l p a p e l - m o n e d a 
para subven ir á l o s usos de la c i r c u l a c i ó n , y 
la absoluta n e c e s i d a d q n e h a y d e un i u t c r m e -
d io para los c a m b i o s , contr ibuye á sos tener 
s u valor ( i ) . 

( t ) L a d l f m o t U « i t » el valor del papel-moneda en lo 
¡nleiior donde l íene n s o , y en lo exterior donde no le t iene, 
es el f u n d a m e n t o de las especulac ión? , que se lian b.-clio, y 
de lo . g r a n d e , candales que se h a n adquirido en lodas las 
épocas en que lia habido (Mpel-moneda. 

E n 1811, con cien guineas en oro se podía comprar en P a -
r ís una le t ra de cambio sobre Londres , de 14,, l ibras estela 
l i na s , o l o q u e es lu m i s m o , .e podiu comprar por valor de 
l 4 o libras esleil inas de papel-moneda ingles , supuesto q u e 
las le tras de cambio M p a g a b a n cu pa^el-moncda { í , u t k -

E s tal esta n e c e s i d a d , que l i e m o s visto q u e 
el p a p e l - m o n e d a d e Inglaterra ( l a s cédulas d e 
b a n c o ) ha suhido , p o r decirlo a s i , hasta e l va-
lor d e la m o n e d a , s in mas di l igencia q u e el 
cu idado q u e ha t e u i d o el banco de l imitar s u 
suma á las ueces idades de la c ircu lac ión . 

L o s p u e b l o s q u e s e han visto prec isados á 
e m p r e n d e r guerras sin h a b e r p o d i d o ¡untar d e 
antemano los capi ta les necesarios para so s t e -
nerlas , y .sin tener aun bastante crédi to para 
adquirirlos por m e d i o d e e m p r é s t i t o s , han rc -

noles) : y estas mismas cien gu ineas , o un t e jo equivalente, 
no hab ían costado en Londres mas de l a o l ibras esterlinas 
en papel-moneda. Asi debe entenderse la expresión de 
qoe el papel-moneda ingles tenia mas valor en Ing la te r ra 
qae en el ex t rangero . 

1W eso , según los extractos de cuentas que se me h a n 
comunicado , entraron f raudulentamente en los a ñ o s de 
1810, 1811, i 8 l a y i 8 i 3 por los solos puer tos de Dunker -
que y Gravelinas t S - M a í . ' l í í francos ent re guineas y ».-jos 
de oro. 

La misma especulación se egeeutaba con toda especie «le 
inerrancia . ¡moque no t an fácilmente como con el o r o , pues 
aunque en Inglaterra se protegía su salida , era muy difícil 
¡mrudiu-irlas por f raude en el cont inente . 

Como quiera que sea , el pedido de letras de cambio sobre 
Londres . que ocasionaba esto en el c o n t i n e n t e , no hubiera 
tardado en p o m r su valor á la par del que ti-nim en I n g l a -
terra , s i los pagadores de subsidios ingle«»» no *e hubieran 
visto constantemente c u la necesidad de girar le tras de 
cambio sobre Londres . 



c u r r i d o casi s i e m p r e al p a p e l - m o n e d a , ó á u n 

e q u i v a l e n t e . 

D u r a n t e la guerra q u e para asegurar su i n d e -

p e n d e n c i a s o s t u v i e r o n lo s H o l a n d e s e s contra 

e l R e y d e E s p aña , h i c i e r o n m o n e d a de p a p e l , 

d e c u e r o y de otras m u c h a s materias . E n cir-

cuns tanc ias s e m e j a n t e s se s i rv ieron también de 

p a p e l - m o n e d a lo s E s t a d o s - U n i d o s d e A m é r i c a ; 

y e l q u e fac i l i tó á la repúbl i ca francesa los m e -

d ios d e res is t ir á l o s pr inc ipa les e s f u e r z o s de 

l a pr imera c o a l i c i ó n se h i z o c é l e b r e c o n e l 

n o m b r e de asignados. 

N o hay razón para atribuir A Law l o s males 

causados p o r lo q u e e n F r a n c i a se llama el sis-

tema. A q u e l h o m b r e n o tenia ideas e q u i v o c a -

das a c e r c a de las m o n e d a s , c o m o se p u e d e v e r 

e n un e scr i to q u e p u b l i c ó en E s c o c i a para p e r -

suadir al g o b i e r n o de su pa i s q u e e s t a b l e c i e s e 

u n b a n c o de g iro ( i ) . E l b a n c o quí» f o r m ó en 

F r a n c i a en 1 7 1 6 estaba f u n d a d o eu e s tos p r i n -

c i p i o s , y l a s c é d u l a s q u e p u s o e n c i r c u l a c i ó n 

dec ian asi : 

« E l b a n c o p r o m e t e pagar al por tador á La 
v ' s ta »bras en m o n e d a del mismo peso y 

de la misma ley q u e la m o n e d a de es te d i a , 

va lor r e c i b i d o . P a r í s , e t c . 

^l) E»lc escrito, traducido nt francés, siendo Law con-
tralor general de Francia intitula: Reflexiones futre 
el comercio y el dinero. 

E l b a n c o , q u e 110 era todavía mas q u e una 

e m p r e s a par t i cu lar , pagaba p u n t u a l m e n t e sus 

c é d u l a s s i e m p r e que se l e presentaban . N o eran 

aun estas p a p e l - m o n e d a : y tal fué e l es tado d e 

las cosas hasta 1 7 1 9 , s u c e d i e n d o t o d o p r ó s p e -

r a m e n t e ( 1 ) , c u a n d o e l R e y , ó por m e j o r d e -

c ir , el r egente r e e m b o l s ó á l o s a c c i o n i s t a s , se 

h i z o d u e ñ o del e s t a b l e c i m i e n t o , l e d i ó e l n o m -

bre de banco Real, y s e expresaron las c é d u -

las en la forma s iguiente : 

« E l b a n c o p r o m e t e pagar al p o r t a d o r á la 

vista l ibras en moneda de plata, valor r e -

c i b i d o . P a r í s , e tc . » . 

Es ta a l t e r a c i ó n , l e v e en la a p a r i e n c i a , era 

f u n d a m e n t a l , p o r q u e las primeras"cédulas e s -

t ipu laban una caut idad fija d e p l a t a , e s t o e s , 

l a q u e se c o n o c í a c u e l m o m e n t o de la f e c h a 

c o n la d e n o m i n a c i ó n de l ibra : y c o m o las s e -

g u n d a s s o l o e s t ipu laban libras, admit ían todas 

las variac iones q u e el p o d e r arbitrario quis iese 

in troduc ir e n el va lor real de las p iezas á q u e 

daría s i e m p r e e l n o m b r e de libras. L l a m ó s e 

e s l o fijar e l p a p e l - m o u e d a , y era b i e n al c o n -

trario convert ir le en una m o n e d a inf in i tamente 

m a s suscept ib le d e v a r i a c i o n e s , y q u e varió de 

(1) Véanse en Dutot, tomo I I , página A->N, los excelen-
te» efectos dtl sistema en los primero» tiempos de su esta-
blecimiento. 



\ m modo m u y deplorable . Law se opuso v i g o -
rosamente á aquella alteración ; pero los prin-
cipios incontestables de la ciencia hubieron de 
ceder á la fuerza del g o b i e r n o : y los desacier-
tos de e s t e , cuando se advirtieron sus fatales 
consecuenc ia s , se atribuyeron á la falsedad d e 
lo s principios. 

L o s asignados q u e se crearon durante la 
revolución francesa valian aun menos que el 
papel -moneda de la regencia ; porque al lin 
prometía este un pago e n d i n e r o ; el cual h u -
biera podido reducirse cons iderablemente por 
la alteración de las m o n e d a s ; pero si el go -
bierno hubiera s ido mas moderado en la e m i -
sión d e su p a p e l - m o n e d a , y mas escrupuloso 
en el cumplimiento de sus ob l igac iones , habri* 
podido reembolsarle larde ó temprano ; al 
paso q u e los asignados n o daban derecho al -
guno al reembol so en dinero s ino so lo á la 
compra de b ienes nacionales. Veamos pues 
lo qne valia aquel derecho . 

L o s primeros asignados espresaban q u e eran 
pagaderos en la caja del fondo extraordinario, 
donde realmente no se pagaban. E s verdad 
que se admitían en pago d e los bienes nacio-
nales que compraban los particulares en p ú -
blica subhasta: pero no bastaba el valor d e 
eslos bieues para determinar el de los asigna-

d o s , porque aumentaba su precio nominal c u 
la misma proporcion en que decaía el del asig-
nado. .No sentía el gobierno que sub iese n o -
minalmente el precio de los bienes nac ionales , 
pues veía en esto un medio d e recoger mavor 
cantidad de asignados, y por consiguiente e l 
de emitir otros sin aumentar su masa ; pero n o 
advertía que no era el prec io d e aquel los b ienes 
e l que aumentaba , sino el d e los asignados el 
que disminuía , y que cuanto mas disminuía 
e s t e , tantos mas tendría q u e emitir para c o m -
prar los mismos géneros. 

L o s úl t imos asignados n o contenían va la 
expresión de que eran pagaderos á la v is ta; 
y apenas se h izo alto en esta alteración, porque 
ni unos ni otros se pagaban. 

Pero con esto s e descubre mejor el v ic io d e 
sn institución. E n e f e c t o , s e leía e n un pliego 
d e papel : Bienes nacionales : asignado de 
cien francos. ¿ Y qué significaban las palabras 
cien francos ? ¿ D e qué valor daban idea? ¿ D e 
la cantidad d e plata ó de dinero q u e se l l a -
maba antes c ien francos? N o ; pues era i m p o -
sible adquirir esta cantidad d e dinero con urt • 
asignado de c ien francos. ¿Daban idea de uua 
extensión d e tierra igual á la que hubiera va -
lido c ien francos en diuero ? T a m p o c o ; pues 
por efecto de las subhaslas, uo se podía o b -
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tener , ni ann de mano del gobierno, aquella 
poreion de tierra con un asiguado de cien 
francos, asi como no se podían obtener de él 
cien francos en dinero. Era necesario comprar 
bienes nacionales eri subliasta con asignados en 
la mano; y había decaido tanto «'1 valor de 
este papel que con un asignado de cien francos 
no se podia comprar en subliasta un palmo de 
terreno. 

De modo q u e , prescindiendo de todo des-
crédito, una suma eu asignados no daba idea 
de ningún valor; y aun cuando el gobierno 
hubiese gozado de la confianza que no tenia, 
no podían dejar de caer los asignados en una 
desestimación total. 

Se conoció después el error, cuando ya no 
fue posible comprar ningún género , por corto . 
que fuese su valor, aunque se ofreciese la mayor 
suma de asignados. Entonces se recurrió 6 la 
creación de mandatos, esto e s , de un papel 
por cuyo medio se podia adquirir sin subhasta 
una cantidad determinada de bienes nacionales;' 
pero se cometieron errores en la egecneion, y 

• p o r otra parte no era ya tiempo de plautcar 
semejantes provectos. 

F I H D E L T O M O S E G U I S DO. 

T A B L A A N A L Í T I C A 

D E L O S C A P I T U L O S V D E L A S P B I X C I l ' A L E S 

M A T E R I A S 

Q Ü E C O S I T E N E E S T E T O M O . 

CAPÍTULO XVII . D e los efectos de los re-
glamentos del g o b i e r n a , que ñeneu por 
objeto influir cu la producción. . . . pág. 5 

Objeto ile los reglamentas. Peligro de los 
sistemas, ffadie tiene mas sistemas que el 
que se precia de no tener ninguno. 

§ I- — Efecto de los rcglamenlos que deter-
niiuan la naturaleza de los productos, p. 7 

La naturaleza de las necesidades determina 
el valor de los productos, y el rnlor de los 
produ, tos determina la naturaleza de la 
producción. 

El producto que mas rinde es el que mas 
debe promover la sociedad, y el que le 
acarrea mas renUijas. 

Ims mejores jueces de lus productos t/uc mas 



3 3 4 E C O N O M I A P O L Í T I C A , C A P . X X I I . 

t e n e r , n¡ ann d e mano del gob ierno , aquella 
porc iou de tierra con un asiguado de cien 
francos, asi como no se podian obtener de él 
c ien francos en dinero. Era necesario comprar 
bienes nacionales eri subbasta con asignados e n 
la inauo; y había decaido tanto «'1 valor de 
este papel que con un asignado d e cien francos 
no se podia comprar e n subliasta un palmo de 
terreno. 

D e modo q u e , prescindiendo d e todo des-
crédi to , una suma e u asignados no daba idea 
d e ningún va lor; y aun cuando el gobierno 
hubiese gozado d e la confianza que no tenia , 
no podian dejar d e caer los asignados en una 
desest imación total. 

S e conoc ió después el error, cuando ya no 
fué posible comprar ningún g é n e r o , por corto . 
que fuese su valor, aunque se ofreciese la mayor 
suma de asignados. E n t o n c e s se recurrió 6 la 
creación de n u i ñ d a t o s , esto e s , de un papel 
por cuyo medio se podia adquirir sin subbasta 
una cantidad determinada de bienes nac ionales ; ' 
pero se cometieron errores en la egecne ion , y 

• p o r otra parte no era ya t iempo de plantear 
semejantes provectos . 

F I H D E L T O M O S E G U I S DO. 

T A B L A A N A L Í T I C A 

D E L O S C A P I T U L O S V D E L I S P R I N C I P A L E S 

M A T E R I A S 

Q Ü E C O S I T E N E E S T E T O M O . 

CAPÍTULO X V I I . D e los efectos de los r e -
glamentos del g o b i e r n o , que t icneu por 
objeto influir cu la p r o d u c c i ó n . . . . pág. 5 

Objeto ile los reglamentas. Peligro de los 
sistemas, ffadie tiene mas sistemas que el 
que se precia de no tener ninguno. 

§ I- — E f e c t o de los reglamentos que deter-
miuan la naturaleza de los productos , p . 7 

La naturaleza de las necesidades determina 
el valor da los productos, y el valor de los 
produ, tos determina la naturaleza de la 
producción. 

El producto que mas rinde es el que mas 
debe promover la sociedad, y el que le 
acarrea mas vergajos. 

Ims mejores jueces de los productos t/ue mas 



rinden <on los productores, y no el go-
bierno. 

Aplicación de estos principios ti los productos 
. agrícolas, 
A los productos, manufacturados. Porqué se 

solicitan con tanto empello los reglamentos, 
Egemplos: 

A. los productos comerciales. En estos han 
querido injluirprincípalmente los gobiernos. 

DIGRESIÓN sobre lo qtre s e l lama balanza del 

comercio PaS- JS) 

Qué rosa es la balanza del comercio. 
A qué se reducen las operaciones del comer-

cio con el extraugero. 
El beneficio del comercio con el extrangero 

no es igual a! valor que se recibe en nu-
merario, sino « la diferencia entre el valor 
de los envíos y el de los retornos ( ñola ). 

Valor por valor, no conviene á una nación 
recibir metales preciosos con preferencia á 
cualquiera otra mercancía. 

El valor de los metales preciosos decae cuando 

su cantidad excede á las necesidades. 
Los motivos lie. preferencia, que tiene ¡a mo-

neda para los particulares sobre las demás 
mercancías, no existen con respecto á las 
naciones. 

La introducción del numerario, y de las ma-
terias jlc que se hace, no aumenta los ca-
pitales de un pais mas que la introducción 
de cualquiera otra mercancía. 

Los capitales de un pais salen igualmente 
cuando se exportan mercancías que cuando 
se exfórto numerario. 

La exportación del numerario proporciona á 
la producción interior una 'salida igual á 
la exportación de las demás mercancías. 

Los valores que se consumen lentamente, 
como el numerario , no son mas favorables 
¡i la conseivacion de los capitales , que los 
valores que se consumen rápidamente, 
como los géneros. 

La utilidad del numerario es limitada. 
Es verdtul <¡ue con el dinero se adattiere todo, 

pero puede ser con condiciones onerosas. 
Jun cuando fuese de desear una balanza' 

constantemente favorable , seria imposible 
obtercr/u 

Can , del falso sistema seguido en toda 
Europa con respecto á la balanza del co-
mercio. 

F i s de la digresión sobre Isa balanza del comer-
cio , V contiuuacioii del párrafo primero. 

Los irglamen tos que ponen trabas á la im-
Tom. I I . 



portacion, establecen un monopolio en favor 
del productor indígena contra el consumi-
dor indígena. 

Pagamos siempre los productos extrangeros 
con productos de nuestra propia creación. 
Vale mas producir aquellos en que le ha-
cemos ventaja, y comprarle aquellos en 
que él nos la hace. 

Porqué es mas útil proteger los intereses del 
consumidor que los del productor. 

La carestía de los productos es una de las 
causas mas generales de la pobreza de las 
naciones. 

Conviene á una nación comprarlo mas barato 
que pueda donde quiera que lo encuentre, 
aunque sean objetos manufacturados y de 
lujo , > aun cuando el Ínteres , por ser muy 
subido en ella, acarree perjuicio á sus pro-
ductores. 

No todos los consumidores resarcen como 
productores el exceso de gastos que les 
obliga á hacer el monopolio como consu-
midores. 

Ademas de aumentarse con las prohibiciones 
los gastos de los consumidores, se priva 
también á estos enteramente de ciertos pro-
ductos . 

Las trabas, en vez de variar el curso de un 

comercio, suelen destruirle enteramente. 
Respuesta á la objecion de que con el s is-

lema d e prohibiciones va e n aumento la 
prosperidad. 

Qué especie de perjuicio se hace al país ex-
tra n ge ro cuyas mercancías se prohiben. 

Las prohibiciones convierten en crímenes unos 
actos inocentes, por cgemplo, el contra-
bando . 

Los derechos de entrada admisibles como 
impuesto sobre la producción. 

Délos tratados de comercio y de su utilidad. 
Las prohibiciones consideradas como repre-

salias. 
Peligro que hay en abolirías de repente. 
Efecto de los estímulos que se conceden i¡ la 

exportación de los productos indígenas. 
Pagar una prima ó premio de expoilacion es 

pagar anticipadamente al extrangero la 
ganancia que se quiere sacar de él. 

Pagar una prima porfabricaciones interiores 
es querer obtener un pivducto que cuesta 
mas de lo que vale,'y hacer un cambio 
perjudicial de anticipaciones por productos. 

Excepciones. Refutadon de la doctrina de 
Smith. 

Abusos de los estímulos concedidos por los 
goUternos.' 



ías recompensas merecidas no llevan consigo 

ningún riesgo. 

§ Tí- — E f e c t o de los reglamentos que deter-
minan el m o d o de p r o d u c c i ó n . . . . pág. 81 

El influjo del gobierno sobre ¡as operaciones 
de la agricultura ha sido casi siempre favo-
rable, porque se ha limitado á propagar 
la instrucción y á mantener el buen órden. 

Las fábricas han sufrido mas el azote de los 
reglamentos, porque era mas fácil suje-
tarlas á ellos. 

Las corporaciones y las maestrías establecen 
un monopolio en favor de los productores 
contra los consumidores. 

Porqué son 'vivamente solicitadas, y fácil-
mente concedidas. 

No son eficaces para asegurar la perfección 
de los productos, y perjudican á su mul-
tiplicación . 

La prosperidad de las artes ha acompañado 
siempre á la libertad de la industria. 

Los reglamentos son útiles para precaver los 
ñutios efectos de la impericia , y cuando sir-
ven para impedir un fraude, ó para acre-
ditar un hecho. 

Las patentes ó privilegios de invención no 
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tienen inconveniente, siempre que no duren 
demasiado. 

§ III. — D e las compañías pr ivilegiadas, p . i oa 

Ims compañías privilegiadas hacen que pague 
el consumidor los productos de su comercio 
á mas alto precio que si ellas no existiesen. 

Si es verdad que no se puede comerciar con 
ciertos países sino por medio de compañías. 

Si es verdad que las compañías compran mas 
ventajosamente en el extrangero. 

Las ganancias de las compañías privilegiadas 
no son para la nación, sino que se adquie-
ren á costa de "ella. 

No se aprovechan de su monopolio, y alejan 
la industria privada. 

Las compañías pueden ser útiles para enta-
blar un comercio enteramente nuevo. 

§ IV- — los reglamentos relativos al c o -
merc io d e granos pág. 1 

Todo país tiene siempre tantos habitantes 
como puede alimentar. 

Este número de habitantes tiene en un año 
bueno mas víveres que los que necesita, 
y menos que los que exige su consumo , 
cuando el año es malo. 



Las reseñas de un alio bueno en favor de otro 
malo son el único medio de evitar este in-
conveniente. 

No se puede esperar esta precaución de los 
consumidores. 

M de los especuladores. 
Jfí del gobierno. 
Sino de las compañías responsables. 
Las mejores provisiones y las mas constantes 

son las del comercio mus libre. 
Preocupaciones populares contra los acopios 

de granos. 
y contra las ganancias de los comerciantes. 
Los reglamentos administrativos lian sido 

siempre mas funestos que útiles. 
El gobierno provee mal por si mismo,y siem-

pre á mucho mas alto precio. 
Qué cosa son los beneficios del gobierno 

( n o t a ) . 

La mejor prima ó premio de la importación 
es el precio subido de los granos. 

Por qué medios se podría conseguir que las 
escaseces fuesen mas raras y ménos fu-
nestas. 

fíe los limites que debe poner la prudencia 
á la libertad del comercio de granos. 

Dificultades que han resultado en Inglaterra 

de una producción de trigo demasiado cos-

tosa. 

La provisión por medio del comercio es mas 
igual que la que se obtiene con el cultivo. 

Sin embargo, no conviene depender entera-
mente de aquella. 

CAP. X V M . — Si el gobierno aumenta la ri-
queza nac ional , haciéndose él mismo pro-
ductor pág. i'i-j 

Cuando causa perdida una empresa tomada 
. por el gobierno , recae esta pérdida sobre 

la nación, tí pesar de las ganancias que 
puedan resultar á los particulares. 

Por qué razones es casi siempre el gobierno 
un mal empresario. 

El gobierno , como productor, es un rival que 
peijudica á los particulares. 

Si hay algunas empresas que el gobierno deba 
administrar por si mismo. 

El gobierno contribuye eficazmente, pero de 
un modo indirecto , á ta producción de los 
particulares, haciendo ú conservando ca-
minos, canales, puertos, y establecimientos 
que conserven, aumenten y difundan las 
luces. 

Pero el medio mas eficaz que tiene para este 
objeto, es proporcionar á Jos particulares 
libertad y seguridad. 
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Si los tributos impuestos á las naciones sub-
yugadas son un buen medio de proporcio-
nar riquezas á la nación preponderante. 

CAP. X I \ . — D e las Colonias y d e sus pro-
ducios ; ; pág. 146 

Tms colonias se distinguen de las factorías. 
Hay dos iistemas de colonización, el de los 

antiguos y el de los modernos. 
En el de los antiguos son al principio limita-

dos los productos, porque los capitales y 
la poblacion son poco considerables. Mo-
tivos de los rápidos progresos que hace 
despues en ellos la producción. 

En el sistema moderno se va á las colonias 
á hacer fortuna para volver luego á la me-
trópoli. Mhlos efectos de este sistema. 

Ve la esclavitud y de sus efectos por lo to-
cante á ¡a producción. 

Del régimen reglamentario colonial y de sus 
efectos por ¡o tocante á la prcyluccion, en 
primer lugar con respecto .á la coloniay 
en segundo con relación á la metrópoli. 

Castos enormes que causa á la metrópoli la 
conservación de sus colonias. 

lía sido una felicidad para la Francia perder 
las suyas. 
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Baratura con que se podrían comprar los 
géneros equinocciales, llamados impropia-
mente coloniales. 

CAP. X X . - D e lo s viages y de la expatriación 

con respecto á la rupjezu nacional, pág. i - a 

Ningún pais debe mirar como ganancia el 
dinero que deja en él un viage.ro de otra 
nación. 

Su única ganancia es el beneficio que resulta 
de las rentas hechas al viagero. 

Ridiculez de los gastos fastuosos que se hacen 
con el designio de atraer extrangeros. 

Cuáles son los principales motivos que los 
atraen. , 

La expatriación es sumamente titiló la patria 
adoptiva; 

) funesta á ¡a patria abandonada. 
Es imposible impedir y precaver la extracción 

de los capitales. 

Por qué medios se consigue atraer nuevos 
ciudadanos. 
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( L o s capí tulos X X I y X X I I t r a t a n de n n p roduc to p a r -
t icular que h a c e gran papel e n la f o r m a c i ó n y c i rculac ión de 
la» r i q u e z a s , r a to e s , de las monedas J. 

CAP. X X I . — D e la naturaleza y uso de las m o -

nedas pág. 1 7 9 

§ I- — Consideraciones generales ibi. 

La maror parte de los productos se consu-
men á consecuencia de un cambio. 

Dificultad que se halla en un cambio en es-
pecie , para igualar un producto á otro, y 
acomodarle á las necesidades del consu-
midor. 

La mercancía intermedia llamada moneda 

desvanece esta dificultad. 
Jai cualidad que, en igualdad de valor, hace 

que se prefiera la moneda <i cualquiera otra 
mercancía, es ¡a de ser de un uso común á 
todos, porque todos tienen que hacer cam-
bios Cesto es, que comprar algoj. 

La moneda es tanto mas necesaria cuanto mas 

civilizada está la sociedad. 
La costumbre y el uso dan á una mercancía 

la cualidad de moneda. 

§ f i . — De la materia con qne se hacen las 

monedas pág. 187 

JVo siendo la moneda un objeto de consumo, 

ts indiferente su materia. 
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Sin embargo, es necesario que la moneda 
pueda tener un valor propio. 

Que sin alterarse , se pueda proporcionar al 
valor de todos los demás productos. 

Que no sea demasiado voluminosa cbn res-
pecto á su valor. 

Que su cantidad total no pueda aumentarse 
ni reducirse rápidamente. 

Que tenga un valor propio, en otros muchos 
lugares. 

Los metales preciosos reúnen estas cualidades. 
SÍ dem as se dividen y reúnen sus parles sin 

alterarse. 
Su cualidad es uniforme en toda la tierra. 
Tienen bastante dureza para resistir al roza-

miento de ¡a circulación. 
Pueden recibir marcas y sellos. 
Se desprecia en los metales preciosos el valor 

de la liga y porqué. 

§ III. — Del valor que añade á una mercancía 
la cualidad de ser moneda pág. >^3 

F.l servicio que hace el metal como moneda , 
aumenta sus usos y su precio. 

Im moneda absoivc gran parte de este metal, 
ünpidiendo que se emplee en cualquiera otra 
cosa. 
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Encarece su i/so en utensilios. 
t i valor de la moneda se establece por las 

mismas leyes que el de todas las demás 
mercancías. 

Aun en 'papel tiene un valor fundado en sus 
usos. 

Valor de! papel-moneda de Inglaterra. 
Teniendo la moneda un valor que le es pro-

pío, es una riqueza real. 

S J V . — D o la utilidad del cuño de las Monedas 

y de los gastos d e fabr icac ión . . . . p¿g. a 0 { 

El cuño evita d los contratantes el embarazo 
y los gastos del peso y ensaye de los me-
tales-moneda . 

La fabricación exclusiva de moneda, que se 
reserva el gobierno, es favorable tí tos par-
ticulares. 

Efectos de la legislación inglesa , que no atri-
buí e al gobierno ningunos gastos de fabri-
cación . 

Los gobiernos pueden sacar mayores ganan-
cias de esta fabricación en virtud del mo-
nopolio : pero estas ganancias dependen 
siempre de! precio corriente de las materias 
de oro y plata. 

Derechos de fabricación y seítoriage absoluta-
mente ilusorios. 

Cuando no es gratuita esta fabricación, im-
porta poco al gobierno que se fundan y 
exporten las monedas. 

Y aun le es ventajoso que se exporten ; por-
que este es un ramo de platería, y un ma-
nantial de ganancias. 

El gobierno no puede retener con justicia los 
gastos de fabricación al que recibe un pago 
del gobierno mismo. 

V. — D e la alteración d e las Monedas, p . 217 

La autoridad pública ha creído sin razón que 
podía detepninar el valor de las monedas. 

lía aplicado sucesivamente el misino nombre 
á cantidades de metal muy diversas. Jle-
sultados. 

Qué cosa era la moneda fuerte. Motivos del 
gobierno para valerse de ella. 

Diferentes medios con que. se ha obscurecida 
la alteración de las monedas. 

Malos efectos de las variaciones en el valor 
nominal de las monedas. 

(J VI . — L a moneda no e s sjgno ni m e -

dida pág. 2 3 2? 

En todos los contratos de compra y venta es 



el valor real de la moneda lo único que se 
considera en ella. 

Es falsa la opinion de que el valor de todos los 
géneros es igual ti la suma total de la mo-
neda . 

Y la que sostiene que el precio de los géneros 
se determina por la relación que liar entre 
la cantidad total de los géneros y de las 
monedas. 

El valor de la moneda no puede servir de me-
dida , porque este valor, aun intrinseco, es 
variable. 

Las valuaciones no son mas que unas compa-
raciones que se hacen entre muchas canti-
dades variables. 

Se pueden comparar dos valores que se tienen 
presentes ; pero no dos valores separados 
por la distancia de tiempos y lugares. 

Jxi valuación exacta de los valores antiguos 
ó distantes es la cuadratura del círculo de 
la Economia política. 

Error de Montesquieu, el cual supone que el 
valor de las monedas puede ser invariable. 

El trabajo es mal medio de valuar por aproxi-
mación. $c refuta á Smith. 

El trigo es mejor término de comparación en-
tre los valores antiguos y modernos. 

Asi como el oro y la plata para los valores 
separados por grandes distancias. 

El negociante no necesita saber el valor abso-
luto de las cosas ¿ sino que le basta saber su 
valor relativo en la época y lugar en que 
se hace cada cambio. 

En los contratos, toda estipulación á plazo 
largo es necesariamente vaga. 

§ VII . — D e una circunstancia que se debe 
tener presente al valuar las sumas de que se 
lia ce menc ión en la historia pág. a5x 

Xo basta conocer la cantidad de metales pre-
ciosos designada por la suma, sino que es 
necesario atender también á la variación 
ocurrida en el valor del metal mismo. 

Egemplos , y errores que se notan en 
Voltaire, fíaynal, f eitüt, La Ilarpe y 
fíollin. 

Método aproximativo paraestas valuaciones. 

§ M i l . — N o hay relación fija entre el valor 

de un melai y el de otro pág. a 6 3 

Se ha hecho mal en querer dar una denomi-
nación común á cierta cantidad de oro y A 
cieita cantidad de plata. 

Lo que ha resultado de esto en Francia è 
Inglaterra. 



El valor relativo de Jos metales perpetuamente 
variable, no está en proporeion con las 
cantidades <¡ue suministran las minas. 

PorqiUla fijación del valor relativo entre el 
cobre y la plata no ha tenido los mismos 
inconvenientes que la fijación del valor re-
lativo entre la plata y ,1 oro. 

§ IX. — L o que deberían ser las m o n e -

da* pAg. 2 6 8 

Las monedas deberían ser unas piezas de me-
tal sin otra denominación que el peso y la 
ley certificados por el cuño. 

Jm ganancia de la fabricación podría variar 
según el pedido. 

La nación que hiciera esta buena especulación, 
suministraría numerario á otras muchas. 

La necesidad indispensable de un agente de 
la circulación, basta para sostener el valor 
de una moneda que no tiene valor intrín-
seco. 

Medio que se ha adoptado en Inglaterra para 
poner limites á la emisio n del papel-moneda , 

1 y precaver su descrédito. 
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^ X . — De la moneda d e cobre y de b i -

llón 2 8 0 

Las piezas de cobre y de billón no son en ri-
gor jnas que unas cédulas de crédito que 
deberían cambiarse á la vista. 

De lo contrarío producen el mismo efecto que 
la liga de los metales, é influyen en el pre-
cio y curso del cambio. 

Si se cambiasen en el acto de la. presentación, 
se les podría dar un valor intrínseco, aun-
que muy pequeño. 

Están expuestas á la falsificación. 

§ X I . — D e la mejor forma de las piezas d e 

m o n e d a pág. 2 8 5 

Cilindricas, aplanadas, pero gruesas, el 
cuño en hueco, y lo menos extendidas que 
sea posible. 

§ XTT. — ¿ Q u i é n debe sufrir la pérdida q u e 
resulta de la merma de las monedas ? p. 287 

Esta pérdida debe sufrirla el gobierno, y 
por que razones. 
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CAP. X X I I . — D e lo s s ignos representativos 

d e la moneda pág. 

§ I. — De las cédulas y d e las letras d e 

cambio ibi. 

El valor actual de una letra de cambio se 
funda en el derecho que da de recibir dinero 
en un tiempo determinado. 

Curso del cambio. Causas y límites de sus 
variaciones. 

2Vo se puede pagar con letras de cambio, si 
no se ha enviado un valor equivalente en 
mercancías. 

Qué cosa sean las letras de cambio llama-
das de c irculación. 

§ II . — D e los bancos d e depós i to . . . pág. 2 9 8 

Su utilidad. Suplen el numerario por medio 
de traslaciones en sus libros. 

Porqué son mas estimados los créditos que 
abren que la moneda corriente. 

La inviolabilidad del depósito es para estos 
bancos de una necesidad fundamental. 

^ I I I . — D e los bancos de giro ú d e descuerno , 
y de las cédulas de banco pág. 3 o 4 

Objeto de estas asociaciones. 
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Emiten cédulas de crédito. 
Reciben y pagan por los particulares y el go-

bierno, y algunas veces les hacen antici-
paciones. 

Jlústranse los principios con los egemplos del 
banco de Inglaterra, de los bancos de Es-
cocia , de la antigua caja de descuentos , y 
del banco dé Francia. 

¿Aumentan realmente las cédulas de crédito 
la masa de los capitales productivos de un 
pais ? 

Si : por qué razón , y hasta qué grado. 
Consecuencia de una emisión de cédulas de-

masiado considerable. 
Las cédulas de crédito no pueden suministrar 

fondos para que sirvan de capitales fijos. 
La ignorancia de este principio es la que ha 

arruinado el banco de Inglaterra, y la que 
probable:*ente arruinará todos los demás. 

La falsificación es uno de los inconvenientes 
que tienen las cédulas de crédito ú de banco ¿ 

§ I V . — Del papel -moneda pág. 3^6 

Es un papel que un gobierno autoriza á dar 
en pagó de las obligaciones contraidas en 
moneda efectiva. 



Cuáles son las causas que sostienen por algun 
tiempo el valor de los papeles-moneda. 

Origen de las grandes ganancias que adquie-
ren lo.i especuladores cuando se degrada el 
valor de los papeles-moneda ( n o t a ) . 

Cuáles son los casos en que una nación recurre 
al papel-moneda. 

Jlústranse los principios con el egemplo de las 
cédulas del banco de Lawt con los asig-
nados y con los mandatos. 

F i n DE LA TABLA ANALÍTICA DEL TOMO IT. 






