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Juan Bau tis ta Say en los pla nes de es tu dio de
eco no mía po lí ti ca de la na cien te Gran Colom bia

Bor guc ci, Emma nuel*

Re su men
Los pro ce sos de in de pen den cia tan to de la Amé ri ca sep ten trio nal y me ri dio nal tu vieron como ban de ras

de lu cha su re cha zo a las po lí ti cas eco nó mi cas pro ve nien tes de tan to de Es pa ña como de In gla te rra. Este tra ba jo
in ten ta mos trar que la in tro duc ción de un au tor como Jean-Bap tis te Say res pon de al in ten to de los li ber ta do res,
al me nos de la Gran Co lom bia, de in tro du cir una li te ra tu ra que re pre sen ta se, des de el pun to de vis ta eco nó mi co,
las ideas li be ra les y re pu bli ca nas. Se con clu ye que quie nes pro mo vie ron el pro ce so de in de pen den cia, al me nos
de la Gran Co lom bia, de ma ne ra apre su ra da o no, den tro del or de na mien to aca dé mi co co no ci do como Plan de
Es tu dios de 1826, el es tu dio de au to res ba sa dos en los prin ci pios del li be ra lis mo eco nó mi co y en es pe cial de
Jean-Bap tis te Say por la fa ci li dad de ex po si ción de sus ideas re la cio na das más por su for ma de ex po si ción, sus
ideas en tor no a la pro pie dad, de los im pues tos y la deu da pú bli ca que por sus apor tes en teo ría del va lor o su teo-
ría de los mer ca dos.
Palabras clave: Libe ra lis mo po lí ti co, li be ra lis mo eco nó mi co, plan de es tu dios de 1826, pro ce sos de In de pen-

den cia, Trai té d’é co no mie po li ti que.

Juan Bautista Say in the Political Economy
Curriculum for Nascent Gran Colombia
Abs tract

The processes of independence for both northern and southern America were a struggle against
economic policies from Spain and England. This paper intends to show that introducing an author such as
Jean-Baptiste Say was an attempt by the Liberators, at least for Gran Colombia, to introduce literature that
represented liberal and republican ideas from the economic viewpoint. Conclusions are that those who
promoted the independence process, at least that of Gran Colombia, whether in a hurried manner or not, within
the academic ordinance known as Curriculum 1826, promoted the study of authors based on the principles of
economic liberalism and especially, Jean-Baptiste Say, due to the ease of expounding his ideas related more to
their mode of exposition, his ideas about property, taxes and public debt than because of his contributions to the
theory of value or market theory.
Key word: Political liberalism, economic liberalism, independence processes, Curriculum1826, Treatise on

Political Economy.
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In tro duc ción

Des pués de cul mi na dos los pro ce sos
in de pen den tis tas, en la gran ma yo ría de las
na cien tes re pú bli cas de lo que se co no ce ría
como Amé ri ca La ti na, se co men zó a or ga ni-
zar los sis te mas de edu ca ción a todo ni vel in-
clu yen do los es tu dios uni ver si ta rios y par ti cu-
lar men te los es tu dios de eco no mía po lí ti ca.
En los na cien tes Es ta dos Uni dos de Amé ri ca
el Trai té D’é co no mie po li ti que se es tu dió, por
ejem plo en Har vard o en Dart mouth y Tho mas
Je ffer son le ofre ció a Say la cá te dra de eco no-
mía po lí ti ca de la re cien te men te fun da da Uni-
ver si dad de Vir gi nia.

En Ar gen ti na, por ejem plo, la Uni ver-
si dad de Bue nos Ai res, fun da da en 1821, uti li-
zó, para la ca rre ra de Ju ris pru den cia –en lo
que se ría pos te rior men te la cá te dra de de eco-
no mía po lí ti ca– los tex tos de Je remy Bentham
(no se debe ol vi dar que Ber nar di no Ri va da-
via1 lo co no ció en In gla te rra), Ele men tos de
Eco no mía de Ja mes Mill y Jean Bap tis te Say
(cuya obra se em pleó en re em pla zo de Ele-
men tos de Eco no mía de Ja mes Mill) (Un zué,
2012). En lo que se co no cía como la Gran Co-
lom bia, Plan de Es tu dios de 1826 en su ar tí cu-
lo 171 se re co men da ba el uso del Trai té D’é-
co no mie po li ti que de Jean Bap tis te Say.

En re su men, el con ti nen te ame ri ca no
no era aje no a las nue vas for mas de es tu diar la
Eco no mía pro ve nien tes de Eu ro pa. Tan to en
el nor te como en el sur era re co no ci do y ad mi-
ra do, por par te de los hom bres de es ta do, los
tra ba jos de Jean Bap tis te Say. Es in dis cu ti ble
que su pen sa mien to está vin cu la do a las ideas
li be ra les pre va le cien tes en a co mien zos del si-
glo XIX.

Este tra ba jo in ten ta mos trar que la in-
tro duc ción de un au tor como Jean Bap tis te
Say res pon de al in ten to de los li ber ta do res de
in tro du cir li te ra tu ra que re pre sen ta se, des de el

pun to de vis ta eco nó mi co las ideas li be ra les y
re pu bli ca nas ex pues tas de una for ma sen ci lla
y que al gu no de sus plan tea mien tos su pe ró los
apor tes de sus con tem po rá neos in gle ses.

1. Jean-Bap tis te Say

Jean Bap tis te Say na ció un 5 de ene ro
de 1767 en la ciu dad de Lyon, Fran cia y fue
hijo de una fa mi lia de cla se me dia hu go no te.
Su pa dre lo ins tru yó en el co mer cio de te ji dos
en vián do lo a In gla te rra jun to a su her ma no
Ho ra cio Say en don de apren dió el ofi cio de los
se gu ros y la ban ca. Pos te rior men te re tor no a
Fran cia y fue em plea do en la em pre sa de se gu-
ros di ri gi do por Ètien ne Cla vière y en 1793 se
casó con Mile De lo che. En 1788, cuan do con-
ta ba con 21 años de edad leyó la Ri que za de
las Na cio nes de Adam Smith. En tre 1794 y
1800, Say edi tó un pe rió di co lla ma do La De-
ca de Phi lo sophi que li tte rai re et po li ti que, en
don de ex pu so las doc tri nas de Adam Smith.
En 1799 el go bier no del Con su la do2 lo se lec-
cio nó para for mar par te del Tri bu na do3. En
1803 pu bli có su Trai té D’é co no mie po li ti que.

En 1804 fue des ti tui do por Na po león
Bo na par te como miem bro del Tri bu na do y le
fue prohi bi da la pu bli ca ción de la se gun da
edi ción de su li bro. En 1814, Say via jó nue va-
men te a In gla te rra y es ta ble ció con tac tos con
Da vid Ri car do y Je remy Bentham lo que le
per mi tió cul mi nar la se gun da edi ción de su li-
bro. En 1821 se pu bli có la tra duc ción in gle sa
bajo el tí tu lo de Trea ti se on Po li ti cal Eco-
nomy. En 1826 fue elec to como miem bro fo-
rá neo de la Real Aca de mia Sue ca de las Cien-
cias. Fue pro fe sor de eco no mía po lí ti ca en el
Co lle ge de Fran ce4, an tes lo ha bía sido en el
Con ser va toi re des Arts et Me tiers. En sus úl ti-
mos años, Say su frió de apo ple jía ner vio sa, su
es po sa mu rió en ene ro de 1830. Say mu rió en
la ciu dad de Pa rís un 15 de no viem bre de
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1832. En tre sus obras más im por tan tes se en-
cuen tran: Oblie, ou Es sai sur les mo ye nes de
re for mer les moeurs d´une na tion de 1800;
Trai té D’é co no mie po li ti que ou sim ple ex po-
si tion de la ma nière dont se fo ment se dis tri-
buent et se com po sent les ri chesses de 1803 ;
En 1815 pu bli có A tract de L´An gle te rre et les
An glais y su Ca téchis me d’E co no mie po li ti-
que de 1815; Pe tit vo lu men con te nant quel-
ques aperçus des hom mes et de la so cié té, six
lec tu res à Mal thus sur diffé rents su jets d´éco-
no mie po li ti que de 1812 de 1820; y en tre 1828
y 1830 apa re cie ron seis tomo del Cours com-
plet d’E co no mie po li ti que prac ti que.

2. El sis te ma edu ca ti vo de la
    na cien te Gran Co lom bia

El Es ta do que na ció en el Con gre so de
An gos tu ra un 17 de di ciem bre de 1819, la
Gran Co lom bia, asu mió, al me nos des de el
pun to de vis ta de su do cu men to cons ti tu cio-
nal, la for ma re pu bli ca na y li be ral, que era el
mo de lo de Es ta do do mi nan te en tre los in te lec-
tua les y lí de res mi li ta res y po lí ti cos del mo-
men to (Cal de rón y Me ne ses, 2011). Esta nue-
va re pú bli ca es tu vo en ca be zada por el Pre si-
den te Si món Bo lí var y el Vi ce pre si den te
Fran cis co de Pau la San tan der. Este úl ti mo se
preo cu pó de di se ñar un sis te ma edu ca ti vo
para “la con so li da ción de la na cio na li dad […]
y ha bla ron de la edu ca ción como aquel la fuer-
za es pi ri tual para la for ma ción de las jó ve nes
ge ne ra cio nes y como el úni co ca mi no para al-
can zar la li ber tad y la in de pen den cia cul tu ral”
(Ló pez, 2001: 29).

En lo re fe ren te a la edu ca ción uni ver si-
ta ria, con la re or ga ni za ción de la ins truc ción
pú bli ca, me dian te la Ley del 18 de mar zo de
1826, se dis pu so la or ga ni za ción de uni ver si-
da des en la Gran Co lom bia bajo el nom bre de

Uni ver si da des Cen tra les en San ta Fe de Bo-
go tá, Ca ra cas y Qui to; tam bién se dis pu so la
or ga ni za ción de uni ver si da des sec cio na les en
de par ta men tos y can to nes.

Se gún Ló pez (2001), el mo de lo em-
plea do para or ga ni zar las uni ver si da des fue el
fran cés (na po leó ni co), es pe cí fi ca men te el
mo de lo de uni ver si dad pú bli ca, gra tui ta, lai ca,
au tó no ma, su per vi sa da por el Es ta do y con cá-
te dras por opo si ción. Una prue ba de esos in-
ten tos ocu rrió en 1822 cuan do fue con tra ta da
una mi sión cien tí fi ca fran ce sa en ca be za da por
el quí mi co Jean Bau tis te Bous sin gault para el
de sa rro llo de nue vos pro yec tos uni ver si ta rios.

Así los pla nes y la re for ma edu ca ti va,
es pe cí fi ca men te uni ver si ta ria, a pe sar de la
con tro ver sia bentha mis ta5, en pa la bras de Ló-
pez apun ta ba a: “la for ma ción del “Hom bre
po lí ti co” pa rea la di rec ción de la so cie dad
[…]. Las uni ver si da des cen tra les y re gio na les
bus ca ron la for ma ción de los nue vos di ri gen-
tes con las ideas de mo crá ti cas y re pu bli ca nas”
(Ló pez, 2001: 43).

Es tas y otros de seos de una edu ca ción
re pu bli ca na para la Gran Co lom bia, al me nos
en Si món Bo lí var y Fran cis co de Pau la San tan-
der, en asun tos de ín do le eco nó mi ca, se po-
drían ba sar en la si guien te cita de Jean Bap tis ta
Say: “Que en los paí ses en los que se tie ne la di-
cha de te ner un go bier no re pre sen ta ti vo, cada
ciu da da no se en cuen tra más en la obli ga ción de
in for mar se acer ca de los prin ci pios de la eco-
no mía po lí ti ca, ya que ahí to dos son lla ma dos a
de li be rar so bre los asun tos del Es ta do”
(2001[1841]: 38) y por otra par te, Say dice:

“Des de que la eco no mía po lí ti ca se trans-
for mó en una sim ple ex po si ción de las le-
yes que ri gen la eco no mía de las so cie da-
des, los ver da de ros hom bres de Es ta do
com pren die ron que su es tu dio no po día
ser les in di fe ren tes. Se vie ron obli ga dos a

721

  ________________________________  Revista de Ciencias Sociales, Vol. XX, No. 4, 2014



con sul tar esta cien cia para pre ver las
con se cuen cias de una ope ra ción, de la
mis ma ma ne ra que se con sul tan las le yes
de la di ná mi ca y de la hi dráu li ca si se de-
sea cons truir con éxi to un puen te o ex clu-
sa” (2001[1841]: 39).

El lla ma do de Say para que las re pú bli-
cas de sa rro llen es tu dios de eco no mía po lí ti ca
está in clui do en la si guien te cita:

“Para que una na ción goce de las ven ta jas
de un buen sis te ma eco nó mi co no bas ta
con que sus je fes sean ca pa ces de adop tar
los me jo res pla nes, sino que es ne ce sa rio
que la na ción se en cuen tre en con di cio-
nes de re ci bir los […]. Ve mos que en to-
das las su po si cio nes el bien pú bli co exi-
ge que los par ti cu la res co noz can los prin-
ci pios de la eco no mía po lí ti ca tan to
como los hom bres de Es ta do. Les con-
vie ne in for mar se de ellos como in te re sa-
dos en su par te del bien pú bli co; tam bién
les con vie ne si de sean ins truir se so bre
sus in te re ses pri va dos. Las no cio nes jus-
tas acer ca de la na tu ra le za y del de sa rro-
llo de los va lo res brin dan gran des ven ta-
jas para juz gar sa na men te las em pre sas
en las que es tán in te re sa dos, ya sea como
par te prin ci pal o como ac cio nis tas; po-
drán pre ver las ne ce si da des de esas em-
pre sas y cuá les se rán sus pro duc tos, ima-
gi nar los me dios para ha cer las pros pe rar
y ha cer va ler en ellas sus de re chos, ele gir
las in ver sio nes más só li das, pre ver las
con se cuen cias de los em prés ti tos y de los
de más ac tos de la ad mi nis tra ción, me jo-
rar tie rras opor tu na men te, ha cer el ba lan-
ce co no ci mien to de cau sa de los avan ces
cer te ros con los su pues tos pro duc tos, co-

no cer las ne ce si da des ge ne ra les de la so-
cie dad, y ele gir un Es ta do, dis cer nir los
sín to mas de pros pe ri dad o de de lin cuen-
cia  del  cuer  po so cial ,  e t  cé  te  ra”
(2001[1841]: 38- 39).

Para Say, en la re pú bli ca, los ciu da da-
nos y lo que él de no mi nó como los ver da de ros
hom bres de Es ta do (los go ber nan tes re pu bli-
ca nos) de bían ilus trar se acer ca de los prin ci-
pios que ri gen los pro ce sos eco nó mi cos, to-
mar las pre cau cio nes ne ce sa rias y sa car pro-
ve cho de las opor tu ni da des para al can zar la
pros pe ri dad per so nal y ge ne ral.

En re su men, los li ber ta do res qui sie ron
apro ve char la cir cuns tan cia de que los es tu-
dios de eco no mía po lí ti ca clá si ca es ta ban te-
nien do gran di fu sión en Eu ro pa y en los Es ta-
dos Uni dos para am pliar y ca pa ci tar a la cla se
di ri gen te en las ta reas que de man da ba la ad-
mi nis tra ción pú bli ca en una re pú bli ca li be ral.
Tan to Tho mas Je ffer son en los Es ta dos Uni-
dos como in te lec tua les del sur del con ti nen te
sa bían que el li be ra lis mo eco nó mi co de Say
era más ri gu ro so y me nos afec to al in ter ven-
cio nis mo por par te del go bier no (Ashford y
Da vies, 1992[1991]). El caso de Tho mas Je-
ffer son es par ti cu lar ya que era un se gui dor de
las ideas de Vin cent de Gour nay, Tur got, Con-
dor cet, Du Pont, Des tutt de Tracy y ob via-
men te de Jean Bap tis te Say mas que, por
ejem plo, Adam Smith, Da vid Ri car do o sir
Tho mas Ro bert Mal thus (Owens, 1999). Más
aún, Je ffer son ex pre só la si guien te opi nión,
to ma da de Liggio (1999):

“In Fran ce, John Bap tis te Say had the
me rit of pro du cing a very su pe rior work
on the sub ject of Po li ti cal Eco nomy. His
arran ge ment is lu mi nous, ideas clear,
sty le pers pi cuous, and the who le sub ject
brought within half the vo lu me of
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Smith’s work. Add to the se con si de ra ble
ad van ces in co rrectness and ex ten sion of
prin ci ples.” Je ffer son ad vi sed using
Say’s Trea ti se on Po li ti cal Eco nomy at
the Uni ver sity of Vir gi nia. It was the se-
mi nal eco no mics text in al most all the
lar ge num ber of new pri va te uni ver si ties
in Ame ri ca”.

3. La for ma de ex po si ción del
Trai té D’é co no mie po li ti que y

    su con tri bu ción a la di vul ga ción
   de las ideas eco nó mi cas li be ra les

Una de las ca rac te rís ti cas que más con-
tri bu ye ron a la di vul ga ción del pen sa mien to
eco nó mi co li be ral de Jean Bap tis te Say fue su
for ma de ex po ner las ideas eco nó mi cas. Esta
afir ma ción se sus ten ta en lo que Schum pe ter
re fie re como la me to do lo gía de ex po si ción de
la eco no mía po lí ti ca: “El es que ma: pro duc-
ción, dis tri bu ción, con su mo” (1994[1954]:
553). Ade más, de su con tri bu ción de or den
me to do ló gi co aso mó, aun que de ma ne ra im-
pre ci sa, sus con si de ra cio nes acer ca del va lor,
que di fe rían mu cho de las que Adam Smith
su gi rió en la Ri que za de las Na cio nes.

El Trai té D’é co no mie po li ti que ou sim-
ple ex po si tion de la ma nière dont se fo ment se
dis tri buent et se com po sent les ri chesses. Esta
obra se di vi de en tres par tes o li bros: la ri que-
za, la dis tri bu ción de la ri que za y el con su mo
de la ri que za dis tri bui da.

4. La ri que za y la pro duc ción

Para Say, la pro duc ción es el con jun to
de ac ti vi da des, ope ra cio nes y ta reas, or ga ni-
za dos en di fe ren tes sec to res (de la re co lec-
ción, la in dus tria ma nu fac tu re ra y la in dus tria

co mer cial), tra ba jan do con jun ta y co o pe ra ti-
va men te, que ade cua los ob je tos de la na tu ra-
le za para sa tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas.
La pro duc ción de ri que zas im pli ca la exis ten-
cia de ma te rias que son trans for ma das en co-
sas úti les, vea mos:

“…la masa de ma te rias de las que cons ta
el mun do no pue de au men tar ni dis mi-
nuir. Todo lo que po de mos ha cer es re-
pro du cir esas ma te rias en otra for ma que
las vuel ve apro pia das para un uso cual-
quie ra que no te nían, o que solo au men ta
la uti li dad que po dían te ner. En ton ces,
hay crea ción, no de ma te ria, sino de uti li-
dad; y como esta uti li dad les da va lor, hay
pro duc ción de r i  que zas” (Say,
2001[1841]: 46).

La ri que za son aque llas co sas que tie-
nen un va lor que le es pro pio de acuer do a su
uti li dad y que se vol vie ron pro pie dad ex clu si-
va de sus po see do res. Para Say, la ri que za esta
re pre sen ta da por: tie rras, me ta les, mo ne das,
gra nos, te las, mer can cías de todo tipo, con tra-
tos de ren tas y efec tos del co mer cio, en tre
otras mu chas co sas.

Aho ra bien, el va lor de las co sas tie ne
su fun da men to en el uso que se les pue de dar,
su uti li dad. Ade más, el va lor de las co sas debe
ser re co no ci do por la so cie dad en el mer ca do
al ser in ter cam bia das en un mar co de eco no-
mía mo ne ta ria me dian te el sis te ma de pre cios.

Say es ta ble ció una se rie de con di cio nes
que ga ran ti zan la ob ten ción de un pro duc to en
la pro ce so de pro duc ción (Tabla 1).

De lo an tes ex pues to se pue de agre gar
lo si guien te:

1. Cuan do se tien den a aca pa rar to dos
los pro duc tos de una mis ma es pe cie para ser
pos te rior men te re ven di dos a pre cios exa ge ra-
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dos, es de cir cuan do se pre sen ta una prác ti ca
co mer cial mo no po lis ta, Say lo de no mi nó
“aca pa ra mien tos” (2001 [1841]: 89).

2. Say cri ti ca a Adam Smith por con si-
de rar que este tipo de tra ba jo, el de mé di co, no
es pro duc ti vo y, por tan to, quie nes se de di can
a la me di ci na se de di can a un tra ba jo im pro-
duc ti vo. Se gún Say una cosa es un va lor in ter-
cam bia ble que no se pue de con ser var y otra
cosa es un va lor in ter cam bia ble sus cep ti ble de
ser con ser va do.

3. Como no se pue den acu mu lar los ca-
pi ta les im pro duc ti vos, Say de cía que no con-
tri buían al au men to de la ri que za na cio nal y lo
de cía en es tos tér mi nos: “Una na ción en don-
de hu biera una mul ti tud de mú si cos, de sa cer-
do tes, de em plea dos, po dría ser una na ción
muy di ver ti da, bien adoc tri na da y ad mi ra ble-
men te bien ad mi nis tra da; pero eso es todo”
(Say, 2001 [1841]: 108).

5. Los de re chos de pro pie dad, una
    de sus pro pues tas más
    acep ta das

Para Say, des de el pun to de vis ta de la
eco no mía po lí ti ca, la pro pie dad se pue de con-
cep tua li zar así:

“En cuan to a la eco no mía po lí ti ca, no
con si de ra la pro pie dad más que como el
más po de ro so de los in cen ti vos para la
mul ti pli ca ción de las ri que zas. Se in te re-
sa rá poco en lo que la fun da men ta y la ga-
ran ti za, a con di ción de que esté se gu ra.
En efec to, sen ti mos que se ría vano que
las le yes con sa gra ran la pro pie dad si el
go bier no no su pie ra ha cer res pe tar esas
le yes, si el Es ta do fue ra in ca paz de re pri-
mir el ban di da je; si este su pe ra ra su po-
der; si lo ejer cie ra él mis mo; si la com pli-

ca ción de las dis po si cio nes le gis la ti vas y
las su ti le zas del en re do pro vo ca ran in-
cer ti dum bre en todo el mun do acer ca de
su po se sión. No se pue de de cir que la
pro pie dad exis te más que don de exis te
no solo por de re cho, sino de he cho. Sólo
en ton ces la in dus tria ob tie ne su re com-
pen sa na tu ral y saca el ma yor par ti do po-
si ble de sus ins tru men tos: los ca pi ta les y
la tie rra” (Say, 2001 [1841]: 116).

En otras pa la bras, la pro pie dad es el
me jor in cen ti vo que tie ne una per so na, rica o
po bre, para go zar el fru to de sus ca pi ta les, sus
tie rras y su tra ba jo. Ade más, el Es ta do debe
ga ran ti zar lo. Sin em bar go, se gún Say un Es ta-
do dés po ta tie ne va rias for mas: : 1) apro pián-
do se de los pro duc tos ob te ni dos; 2) obs ta cu li-
zan do el em pleo de los me dios de pro duc ción;
3) pres cri bir a un pro pie ta rio lo que debe pro-
du cir; 4) cuan do se le im pi de cons truir en su
te rre no o cuan do se pres cri be la ma ne ra de
cons truir; 5) cuan do el pro duc tor, agrí co la o
in dus trial se prohí be el tipo de in dus tria que li-
bre men te ha se lec cio na do, “o se le so bre car ga
con de re chos tan one ro sos que equi va len a
una prohi bi ción” (Say, 2001 [1841]: 117); 6)
cuan do se le prohí be a una per so na el uso de
sus ta len tos y sus fa cul ta des, sal vo en caso que
aten ten con tra “los de re chos de otro hom bre”
(Say, 2001 [1841]: 117); y 7) cuan do a una
per so na se le obli ga ejer cer una la bor di fe ren te
de su vo ca ción.

6. Los efec tos de los re gla men tos
    de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Para Say, el go bier no ejer ce una enor-
me in fluen cia en la pro duc ción. En tal sen ti do:
“El ob je ti vo de los go bier nos, al in ten tar in-
fluir en la pro duc ción, es ya sea de ter mi nar la
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pro duc ción de cier tos pro duc tos que con si de-
ran más dig nos de ser fa vo re ci dos que otros, o
bien pres cri bir mo dos de pro du cir que juz gan
pre fe ri bles a otros” (Say, 2001 [1841]: 133).

En re su men para Say: “Los re gla men-
tos son bue nos y úti les cuan do en lu gar de de-
ter mi nar la na tu ra le za de los pro duc tos y los
pro ce di mien tos de su fa bri ca ción se li mi tan a
pre ve nir un frau de, una prác ti ca que evi den te-
men te per ju di ca otras pro duc cio nes, o la se gu-
ri dad del pú bli co” (Say, 2001 [1841]: 169)
(Ta bla 2).

7. La na tu ra le za y uso de las
    mo ne das

En los pun tos an te rio res, Jean-Bap tis te
Say es ta ble ció la ne ce si dad de los in ter cam-
bios de pro duc tos para la sa tis fac ción de las
ne ce si da des y que esos in ter cam bios se rea li-
zan fi nal men te de pro duc tos por pro duc tos,
sien do uno de ellos el di ne ro. Pero si un em-
pre sa rio se es pe cia li za en la pro duc ción de un
solo pro duc to, ¿C ómo po dría dar sa tis fac ción
a sus va ria das ne ce si da des? La res pues ta de
Say fue el uso del di ne ro.

En con se cuen cia, el uso de la mo ne da
pre sen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas para
Say:

1. Per mi te las de no mi na das ope ra cio nes
de com pra y de ven ta de pro duc tos.
2. La mo ne da pue de sub di vi dir se en múl-
ti plos y sub múl tip los.
3. La ex pan sión de la di vi sión y es pe cia-
li za ción del tra ba jo exi gi rá un ma yor uso
del di ne ro.
4. El uso de mo ne das sur ge de ne ce si da-
des so cia les y con ven cio nes en tre pro duc-
to res, co mer cian tes y con su mi do res, que.
en cuen ta la cos tum bre mer can til y la cul-
tu ra par ti cu lar de ha cer ne go cios en di fe-

ren tes re gio nes.
5. Para que una mo ne da pue da ser vir
como me dio ge ne ral del in ter cam bio
debe, se gún Say: 1) sin al te ra ción de su
va lor ser pro por cio nal a los di ver sos pro-
duc tos que le ser vi rán de co ti za ción; 2)
po der se di vi dir en frac cio nes lo bas tan te
pe que ñas para me dir can ti da des de man-
da das o pa ga das tam bién pe que ñas; 3)
exis tir una can ti dad ni muy es ca sa o
abun dan te de la mer can cía que sir ve de
uni dad base de me di ción; 4) ser trans por-
ta da fá cil men te; 5) ser acep ta da en la ma-
yor can ti dad de lu ga res po si bles; 6) te ner
una tasa de des gas te lo más baja po si ble;
7) pre fe ri ble men te ser ma nu fac tu ra da en
oro o pla ta; 8) es ta ble cer se de ma ne ra
cla ra y pre ci sa su peso y ley; 9) co rrer a
car go del Es ta do.
6. Para Say, la can ti dad de mo ne das que
re quie re una eco no mía está de ter mi na da
por: “La suma de los in ter cam bios que
las ri que zas de ese país y la ac ti vi dad de
su in dus tria ge ne ran ne ce sa ria men te”
(2001 [1841]: 214). En otras pa la bras, no
es la suma de las mo ne das la que de ter mi-
na el nú me ro y la im por tan cia de los in-
ter cam bios; son el nú me ro y la im por tan-
cia de los in ter cam bios los que de ter mi-
nan la can ti dad de mo ne da que se re quie-
re” (2001 [1841]: 214).

8. La dis tri bu ción de la ri que za

Des de la pers pec ti va de Jean-Bap tis te
Say, el es ta ble ci mien to de la re la ción de va lor
en tre di fe ren tes pro duc tos, se gún Say, está su-
je to a una se rie de con di cio na mien tos que son
los si guien tes: 1) las ne ce si da des de las per so-
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nas; 2) el va lor de los pro duc tos solo es po si-
ble en la so cie dad en me dio de las “ri que zas
so cia les”; 3) cada con su mi dor solo pue de ad-
qui rir pro duc tos en fun ción de lo que pue de
pro du cir; 4) la com pra de pro duc tos tam bién
toma en cuen ta los gus tos y pre fe ren cias; 5) de
acuer do a lo an tes di cho, las per so nas je rar-
qui zan sus ne ce si da des; 6) el pre cio de los
pro duc tos tam bién se ven afec ta dos por los
cos tos de pro duc ción; 7) cuan do las per so nas
se sien ten mo ti va das a com prar un pro duc to,
Say ha bla ba de “can ti dad so li ci ta da” (Say,
2001 [1841]: 280), que se ad quie re a de ter mi-
na do pre cio y de can ti dad ofre ci da o can ti dad
que los pro duc to res es tán en con di cio nes de
ofre cer a cam bio de otra; y 8) cuan do un pro-
duc to es ofre ci do y de man da do en el mer ca do,
Say di ría que: “Está en cir cu la ción” (Say,
2001 [1841]: 280).

Con re la ción a los cos tos de pro duc-
ción, Say afir mó que es ta ble cen el pre cio de
los ser vi cios pro duc ti vos y los ser vi cios pro-
duc ti vos son el tra ba jo, las tie rras y los ca pi ta-
les; es tos ser vi cios es tán cons ti tui dos por una
se rie de cua li da des que le son pro pias; por
ejem plo, el tra ba jo pue de ser tan to de un obre-
ro o de un in ge nie ro y, por tan to, el tra ba jo del
se gun do se va lo ra rá más que el del pri me ro; el
pre cio de un pro duc to es ta rá en fun ción de los
ser vi cios pro duc ti vos y sus di fe ren cias en ca-
li dad. Todo esto es lo que Say de no mi nó “va-
lor real” de los pro duc tos y que Adam Smith
de no mi nó pre cio na tu ral. Es de cir, cos to de
pro duc ción y va lor real son equi va len tes.

Así como los pro duc tos tie nen un “va-
lor real” tam bién tie nen un “va lor re la ti vo”
que Say lo de fi nió de la si guien te for ma:

“Las va ria cio nes re la ti vas en el va lor de
los pro duc tos son aque llas que ex pe ri-
men ta uno res pec to al otro. […]. Las va-
ria cio nes re la ti vas in flu yen con si de ra-

ble men te en las ri que zas de los par ti cu la-
res; no cam bian en nada la ri que za na cio-
nal. Si la mis ma ca li dad de tela, que se
ven día a 40 fran cos la vara (1,20 me tros),
ya no se ven de más que en 30 fran cos, la
ri que za de to dos los po see do res de ese
tipo de tela ha dis mi nui do en 10 fran cos
por cada una de las va ras que tie nen que
ven der; pero al mis mo tiem po la ri que za
de los con su mi do res de esta mis ma tela
ha au men ta do en 10 fran cos por cada una
de las va ras que de ben com prar” (Say,
2001 [1841]: 285).

De acuer do a lo an tes ex pues to, el in-
gre so de las per so nas no es so la men te una
sim ple re mu ne ra ción por la pres ta ción de ser-
vi cios de ca pi tal, la bo ral o de fuer zas na tu ra-
les. Se debe con si de rar los efec tos de los va lo-
res rea les y re la ti vos de los pro duc tos en el
mer ca do. Ade más, se debe to mar en cuen ta
que esa re mu ne ra ción pro vie ne de lo que Say
de no mi nó como los “fon dos pro duc ti vos” que
po see mos, es de cir: “nues tras fa cul ta des,
nues tros ca pi ta les y nues tras tie rras”” (Say,
2001 [1841]: 302).

9. Dis tri bu ción de los in gre sos en
    la so cie dad

To dos los in gre sos de la so cie dad, en el
su pues to que se en cuen tra ais la da del mun do,
se dis tri bu yen en re la ción al pro pie ta rio del
fon do pro duc ti vo apor ta do. A este prin ci pio
Say agre gó lo si guien te (Ta bla 3):

Por tan to, para Say:
“El in gre so real de las per so nas es pro-
por cio nal a la can ti dad de pro duc tos de la
que pue de dis po ner, ya sea di rec ta men te
por sus fon dos pro duc ti vos, o tras ha ber
lle va do a cabo los in ter cam bios que po-
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nen su in gre so pri mi ti vo en una for ma
con su mi ble. Esa can ti dad de pro duc tos
o, si se quie re, la uti li dad que re si de en
ellos no pue de ser eva lua da más que por
el pre cio de mer ca do que los hom bres le
asig nan” (Say, 2001 [1841]: 306).

Es de cir, el in gre so de una per so na es
equi va len te al va lor que ob tie ne de sus fon dos
pro duc ti vos va lo ra dos a pre cios de mer ca do.

10. El con su mo de las ri que zas

Con el con su mo, Jean-Bap tis te Say
cie rra el ci clo eco nó mi co que co men zó con la
pro duc ción. Aquí el men sa je es cla ro: no se
pue de ha blar de con su mo o de la ca li dad de
éste sin co men zar por en ten der to dos los pro-
ce sos que en vuel ven la pro duc ción de pro duc-
tos que son con si de ra dos como ri que za des de
el pun to de vis ta eco nó mi co.

Para Say, la pro duc ción no es una crea-
ción de ma te ria, es una crea ción de uti li dad;
por tan to, el con su mo7 no es una des truc ción
de ma te ria, sino una des truc ción de uti li dad.
En otras pa la bras, el con su mo es una pér di da
para siem pre de va lor para to dos quie nes no lo
con su mie ron y de ri que za para el que apli ca el
pro duc to a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des.
Des de este or den de ideas, el con su mo pue de
ser cla si fi ca do de la si guien te ma ne ra: 1) con-
su mo in di vi dual; 2) con su mo de la na ción; 3)
con su mo pri va do; 4) con su mo pú bli co; 5)
con su mo im por ta do; 6) con su mo im pro duc ti-
vo; y 7) con su mo re pro duc ti vo

Par ti cu lar men te Say, el con su mo pú-
bli co y pri va do fue de fi ni do por Say de la si-
guien te ma ne ra: “Si se de sea, se pue de se pa rar
el con su mo to tal de un pue blo en con su mos
pú bli cos y con su mos pri va dos. Los pri me ros
son he chos por el pú bli co o para su ser vi cio;

los se gun dos por los par ti cu la res o por las fa-
mi lias” (2001 [1841]: 390).

Con re la ción al con su mo pú bli co, Say
afir mó que pro vie nen de las ne ce si da des de
las per so nas re u ni das en so cie dad. En este or-
den de ideas, el Es ta do exi ge al ciu da da no, en
ca li dad de con tri bu yen te, que haga apor tes
bajo el nom bre de tri bu tos para con ti nuar con
el cum pli men to de las ne ce si da des de la so cie-
dad. Cuan do el con tri bu yen te can ce la sus tri-
bu tos, el gas to de con su mo que rea li za el Es ta-
do se ani qui la o se con su me de la mis ma ma-
ne ra que ocu rre con el con su mo pri va do. Por
tan to, para Say el con su mo pú bli co se en cuen-
tra re gi do por los mis mos prin ci pios eco nó mi-
cos que se apli can al con su mo pri va do. Aho ra
bien, con re la ción al gas to pú bli co, Say ex pu-
so las si guien tes ob ser va cio nes:

1. “Un go bier no di si pa dor es mu cho más
cul pa ble que un par ti cu lar; éste con su me
pro duc tos que le per te ne cen, mien tras que
el go bier no no es pro pie ta rio: sólo es ad-
mi nis tra dor de la for tu na pú bli ca (2001
[1841]: 417).
2. Los prin ci pa les ob je tos de los gas tos
pú bli cos son: las “mu ni cio nes de gue rra”;
las “mu ni cio nes de boca”; las pro vi sio nes
que re cla man los hos pi ta les; las cár ce les,
los ser vi cios per so na les que brin dan to dos
los fun cio na rios pú bli cos, ci vi les, ju di cia-
les, mi li ta res, y re li gio sos; los bie nes mu-
ni ci pa les, los jar di nes pú bli cos, las gran-
des ca rre te ras, los ríos, ma res, que son
bie nes raí ces pro duc ti vos de uti li dad o de
be ne plá ci to, cuya ren ta con su me el pú bli-
co; cuan do se aña den va lo res como edi fi-
cios, puer tos, cal za das, di ques o ca na les.
3. Los gas tos re la cio na dos a la ad mi nis-
tra ción de jus ti cia se rán ca ros o ba ra tos
en fun ción a como son ejer ci das. El mon-

731

  ________________________________  Revista de Ciencias Sociales, Vol. XX, No. 4, 2014



to de re mu ne ra ción cre ce en la me di da
cuan do se com pli can las com pe ten cias.
Por otra par te: “Un mal go bier no no pue-
de sus ten tar sus usur pa cio nes, sus in jus-
ti cias, sus exac cio nes sino por me dio de
nu me ro sos sa té li tes8, de un es pio na je ac-
ti vo y de múl ti ples cár ce les; esas cár ce-
les, es pías y sol da dos cues tan al pue blo,
que des de lue go no es más di cho so con
ellos” (Say, 2001[1841]: 426).
4. Un ser vi cio pú bli co pue de ser ge ne ro-
sa men te pa ga do y a lo me jor no cues ta
tan to. Pue den exis tir fun cio na rios pú bli-
cos que cuen tan con in gre sos ele va dos
por la bo res que se pue den sus ten tar con
me no res gas tos. No obs tan te, pue den
exis tir car gos pú bli cos que exi gen una
alta res pon sa bi li dad y que son ejer ci dos
por per so nas mal re mu ne ra das.
5. Para Say: “En ad mi nis tra ción el ver da-
de ro aho rro con sis te en no com pli car los
me ca nis mos, en no mul ti pli car las pla-
zas, en no otor gar las como fa vor, y no en
pa gar  las  mez qui  na men te” (Say,
2001[1841]: 427).
6. En re la ción a la pro bi dad y ta len to de
los fun cio na rios pú bli cos, Say ex pre só lo
si guien te: “Se tie ne gen te ín te gra sólo
pa gán do la bien. Esto no tie ne nada de
sor pren den te: no dis po ne de los có mo dos
su ple men tos que ase gu ra la im pro bi dad”
(Say, 2001[1841]: 427).
7. Say ade más afir ma ba que cuan do el mé-
ri to pro mue ve el ta len to no es ne ce sa rio re-
mu ne rar lo. Sin em bar go, ob ser vó: “Por
des gra cia, la ex pe rien cia ha de mos tra do
que en los paí ses don de las fun cio nes de re-
pre sen tan tes de la na ción son gra tui tas, los
in te re ses ge ne ra les se sa cri fi can a los in te-

re ses pri vi le gia dos.
8. Al com pa rar la ad mi nis tra ción pri va da
con la pú bli ca, Say ex pu so lo si guien te:
“A pe sar de to das las pre cau cio nes que se
pue dan to mar, el pú bli co y el prín ci pe no
es ta rán me jor ser vi dos ni tan ba ra to
como los par ti cu la res. Los agen tes de la
ad mi nis tra ción no po drían ser vi gi la dos
por sus su pe rio res con el mis mo es me ro
que los agen tes de los par ti cu la res, y los
pro pios su pe rio res no es tán tan di rec ta-
men te in te re sa dos en un buen com por ta-
mien to” (Say, 2001[1841]: 428).
9. Con re la ción a la re mu ne ra ción de los
fun cio na rios pú bli cos, Say apo ya ba la
idea de Adam Smith de can ce lar les sus
suel dos, pri mas o bo nos des pués de ha-
ber eje cu ta do sus asig na cio nes y de
acuer do al em pe ño de mos tra do.
10. El Es ta do de be ría su fra gar la edu ca ción
y la sa lud, es pe cial men te, la edu ca ción ele-
men tal y la su pe rior. Por su par te, la en se-
ñan za de la mo ral tie ne su me jor es cue la en
el mun do y la en se ñan za dog má ti ca (re li-
gio sa) debe ser fi nan cia da por las so cie da-
des re li gio sas.
11. En ma te ria de be ne fi cen cia, Say con-
si de ra ba que los fon dos me jor in ver ti dos
son aque llos que no mul ti pli can el nú me-
ro de per so nas au xi lia das, y so bre todo a
los sol da dos.

11. Los im pues tos

Jean-Bap tis te Say, como ge nui no re-
pre sen tan te del pen sa mien to eco nó mi co clá si-
co rea li zó una se rie de afir ma cio nes re la cio-
na da con el gas to pú bli co, el en deu da mien to
pú bli co y los im pues tos. Con re fe ren cia a los
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im pues tos, para Say se de fi nen de la si guien te
ma ne ra:

“Es esa por ción de los pro duc tos de una
na ción que pasa de las ma nos de los par ti-
cu la res a las del go bier no para sa tis fa cer
los con su mos pú bli cos […]. Sea cual
fue re el nom bre que se le dé, sin im por tar
que se le lla me con tri bu ción, im pues to,
de re cho, sub si dio o don gra tui to, es un
gra va men que se im po ne a los par ti cu la-
res9, o a las re u nio nes de par ti cu la res, por
el so be ra no, el pue blo o el prín ci pe para
fa ci li tar los con su mos que con si de ra ade-
cua do ha cer a ex pen sas de ellos: es pues
un im pues to” (2001[1841]: 448).

So bre la base de la afir ma ción an te-
rior, Say ex pu so una se rie de ob ser va cio nes
adi cio na les:

1. El co bro de im pues tos es una in jus ti cia
por que ayu da a fo men tar la mala dis tri-
bu ción de la ri que za, de bi do a que in tro-
du ce un ele men to de des con cier to y des-
mo ti va ción a la crea ti vi dad y la pro duc-
ción. En otras pa la bras, la in dus tria se
verá for za da a tra ba jar con ma yo res ni ve-
les de cos tos. Por tan to se verá obli ga do a
in tro du cir tec no lo gía para ba jar los cos-
tos y sus ti tuir tra ba jo por ca pi tal.
2. Como el pago del im pues to im pli ca el
tras la do de re cur sos des de los con tri bu-
yen tes al Es ta do lo que ha cam bia do es el
con su mi dor.
3. Para Say, los me jo res im pues tos son
los si guien tes: 1) los im pues tos más mo-
de ra dos; 2) los que pro vo can me nos gra-
vá me nes al con tri bu yen te sin be ne fi ciar
al te so ro pú bli co; 3) aque llos cuya car ga
se dis tri bu ye equi ta ti va men te; 4) los que

no per ju di can el con su mo re pro duc ti vo y
fa vo re cen la in dus tria en sus di fe ren tes
for mas; 5) los que es tán aso cia dos a cos-
tum bres, há bi tos y fa vo ra bles a la mo ral.
4. Say dis tin gue, para el caso de Fran cia,
una se rie de im pues tos. Los im pues tos
más im por tan tes con si de ra dos por Say
son: los im pues tos de di rec tos, in di rec tos,
de re chos adua na les o ar bi trio mu ni ci pal.
Los im pues tos di rec tos son aso cia dos a
una por ción de los in gre sos de los con tri-
bu yen tes. Los im pues tos in di rec tos es el
pago al Es ta do de una suma de ter mi na da
de di ne ro so bre el de re cho de rea li zar de-
ter mi na dos ti pos de con su mos.
5. Say cri ti ca se ve ra men te el es ta ble ci-
mien to de los im pues tos in di rec tos de bi-
do a que pro vo ca frau des, y aña de: “Pero
esos in con ve nien tes ad quie ren un ca rác-
ter muy gra ve cuan do el im pues to es ex-
ce si vo: sólo en ton ces el be ne fi cio del
frau de su pe ra el pe li gro” (Say, 2001
[1841]: 467.
6. “Cuan do el im pues to pa ga do por los
pro duc to res de una mer can cía ele va su
pre cio, el con su mi dor de di cha mer can-
cía paga una par te del im pues to. Si la
mer can cía no se en ca re ce, el im pues to es
pa ga do por los pro duc to res” (Say, 2001
[1841]: 467.

12. La deu da pú bli ca

Para Say, la di fe ren cia que exis te en tre
el em prés ti to pri va do del pú bli co ra di ca en
que el pri va do re quie re del em pre sa rio un es-
fuer zo pro duc ti vo para aten der el prin ci pal y
los in te re ses; mien tras que el em prés ti to pú-
bli co se con tra ta para aten der ne ce si da des im-
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pre vis tas y se can ce la, en el me jor de los ca-
sos, con im pues tos.

Los em prés ti tos so li ci ta dos por el Es ta-
do, en tér mi nos de prin ci pal, pue den ser: re-
em bol sa bles, per pe tuos, las ton ti nas10 y las
an ti ci pa cio nes. En el em prés ti to re em bol sa-
ble, el Es ta do se com pro me te a pa gar el prin-
ci pal y los in te re ses cau sa dos. En el em prés ti-
to per pe tuo, di ría Say, no exis te una pro me sa
de can ce lar el prin ci pal y el em prés ti to se ex-
tin gue con la vida del pres ta mis ta. En las ton-
ti nas, la deu da se re par te en tre los pres ta mis-
tas que so bre vi ven, de ma ne ra que el úl ti mo
so bre vi vien te goza de la ren ta. Las an ti ci pa-
cio nes es la ven ta que hace un go bier no, me-
dian te un sa cri fi cio, de in gre sos que aún no
son exi gi bles. Los com pro mi sos ad qui ri dos
me dian te an ti ci pa cio nes se cons ti tu yen en lo
que Say de no mi nó como “deu da flo tan te”.
Say con si de ra ba que los em prés ti tos vi ta li cios
son in mo ra les y muy one ro sos.

El fun da men to en que se so por ta el cré-
di to pú bli co de un Es ta do se po dría re su mir de
la si guien te ma ne ra:

1. “El cré di to pú bli co es con fian za que se
otor ga a los com pro mi sos con traí dos por
el go bier no. El Es ta do ob tie ne prés ta mos
en con di cio nes me jo res cuan do es más
am plia esa con fian za; se pue de su po ner
en ton ces que los con tri bu yen tes es tán
me nos gra va dos de im pues tos si el go-
bier no tie ne ma yor cré di to” (Say, 2001
[1841]: 486).
2. Los fon dos pú bli cos son una in ver sión
co no ci da y más ac ce si ble que cual quier
otra for ma de in ver sión.
3. Para ca li fi car como in ver sio nis ta es re la-
ti va men te sen ci llo, de bi do a que se ad mi-
ten po cas for ma li da des, me nos pre cau cio-
nes y me nos ca pa ci dad del pres ta mis ta.

4. Es muy di fí cil que el pres ta mis ta esté
so me ti do a la mala fe, por que es el Es ta-
do quien pone su pres ti gio en jue go.
5. Los úni cos gas tos adi cio na les que se
in cu rren son los de co rre ta je.
6. El Es ta do siem pre en con tra rá la ma ne-
ra de hon rar sus deu das, aun que sea a
cos ta de más cré di to (re fi nan cian do) o
au men tan do los im pues tos.
7. Una for ma de que los acree do res pu-
die sen ac ce der al di ne ro que pro du ce un
em prés ti to con tra el Es ta do es por me-
dio de la ven ta de los tí tu los va lo res que
lo re pre sen tan.
8. Aun que el prin ci pal y los in te re ses de
un em prés ti to se pue den de cla rar inem-
bar ga bles, la úni ca for ma de can ce lar lo
es con la en tre ga de los ex ce den tes de las
ren tas pú bli cas en re la ción a sus gas tos.
Para que esto ocu rra: “El pun to esen cial
para ex tin guir una deu da es, lisa y lla na-
men te, re du cir los gas tos y em plear en
ella los in gre sos ex ce den tes” (Say, 2001
[1841]: 492).

13. Con si de ra cio nes fi na les

Es in ne ga ble que al gu no de los eco no-
mis tas clá si cos más im por tan tes del si glo XIX
fue ra co no ci do y con si de ra do para la con for ma-
ción de pla nes de es tudios tan to en la Amé ri ca
Me ri dio nal como en la sep ten trio nal. En el caso
par ti cu lar de la pre fe ren cia por Jean-Bap tis te
Say sus ten ta ba tan to en su vi sión li be ral de la
Po lí ti ca y la Eco no mía Po lí ti ca y el len gua je
sen ci llo con que ex pre só los prin ci pios de la
Eco no mía Po lí ti ca en par ti cu lar.

Es in te re san te des ta car que en tre las
ideas eco nó mi cas, no del todo ori gi na les de
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Say acer ca de la pro duc ción, la dis tri bu ción y
so bre todo del con su mo pro duc ti vo, lla mó la
aten ción acer ca de lo diá fa no que fue en su ex-
pli ca ción de las con se cuen cias del uso ina de-
cua do de los im pues tos y la deu da pú bli ca. En
este sen ti do, se gún Schum pe ter:

“El enor me éxi to de su Trai té-s obre
todo en los Es ta dos Uni dos- con fir mó,
sim ple men te, para los crí ti cos con tem-
po rá neos como pos te rio res, el diag nós-
ti co se gún el cual Say no era más que un
di vul ga dor de Smith. Y efec ti va men te,
el li bro se hizo tan po pu lar pre ci sa men-
te por que pa re cía aho rrar a los lec to res
apre su ra dos o mal pre pa ra dos la ta rea
de va dear el Wealth of Na tions”
(1994[1954]: 552).

Esta idea de de Jo seph Alois Schum pe-
ter es com par ti da por Juan Ca cha nosky. Si
bien “or de nó y sis te ma ti zó las ideas de los clá-
si cos. […] Say tie ne im por tan tes apor tes teó-
ri cos que, en al gu nos pun tos me jo ró la teo ría
de los clá si cos” (Ca cha nosky, 1995: 1). En tre
sus prin ci pa les apor tes fue su fa mo sa ley de
Say, que en vuel ve la idea de equi li brio eco nó-
mi co, el in ten to de re fu tar la teo ría clá si ca del
cos to de pro duc ción, por cuan to, de ma ne ra
algo con fu sa e im pre ci sa, mos tró que las co sas
tie nen va lor ba sa dos en la uti li dad y el mer ca-
do pos te rior men te ex pre sa esa uti li dad en tér-
mi nos de pre cio; ade más, in tro du jo la fi gu ra
del em pre sa rio (pre sen te en Ri chard Can ti-
llón) y con tri bu yó a asen tar la pre sen cia de los
fa mo sos fac to res de pro duc ción como los co-
no ce mos hoy en día.

Sin em bar go, las de fi cien cias que se le
pue dan en con trar en la ac tua li dad al Trai té de
Jean- Bap tis te Say, la épo ca en que se es cri bió
este tra ba jo for mó par te de lo que se con si de-
ra ba ha bi tual men te como: “el me jor or den po-

lí ti co- e co nó mi co” (Cu beddu, 1999[1997]:
23), que en tér mi nos eco nó mi cos, bus ca ba
“ga ran ti zar un or den a par tir de las ac cio nes de
los in di vi duos que ac túan en con di cio nes de
es ca sez” (Cu beddu, 1999[1997]: 29). Está
cla ro que al se guir la obra de Jean-Bap tis te
Say, quie nes pro mo vie ron los pro ce sos de in-
de pen den cia en la Amé ri ca sep ten trio nal
como me ri dio nal im plan ta ron, de ma ne ra
apre su ra da o no, de ter mi na da mo da li dad de
or de na mien to po lí ti co, eco nó mi co o aca dé mi-
co en su res pec ti va na ción ba sa da en los prin-
ci pios del li be ra lis mo.

No tas

1. Ber nar di no Ri va da via (1780- 1845) fue un po lí ti-
co rio pla ten se que fue fa mo so por la de fen sa de
Bue nos Ai res del ata que de la ar ma da in gle sa en-
tre 1806 y 1807. Como Pre si den te de la Re pú bli-
ca se apro bó una cons ti tu ción que creó con flic tos
con quie nes apo ya ban las ideas fe de ra lis tas al
pun to de es ta llar una su ble va ción que lo obli gó a
aban do nar la pre si den cia en 1827.

2. Ins ti tu ción de la Fran cia re vo lu cio na ria es ta-
ble ci da como con se cuen cia del gol pe del 18
Bru ma rio del año VIII (9 de no viem bre de
1799) y que duró has ta el 18 de mayo de 1804
con el es ta ble ci mien to del Pri mer Im pe rio. Na-
po león Bo na par te fue su pri mer Cón sul, en
don de se es ta ble ció un go bier no cen tra li za do,
en don de se de ro gó la Cons ti tu ción del año III y
fue re em pla za da por la Cons ti tu ción del año
VIII. El go bier no es ta ba con for ma do por el
Con se jo de Es ta do, el Tri bu na do y la Asam blea
Le gis la ti va. Así el Pri mer Cón sul con ta ba con
la ase so ría de otros dos; sin em bar go, con el re-
fe rén dum del 7 de fe bre ro de 1800, Na po león
se con fir mó como el Cón sul con po de res su pe-
rio res a los otros dos cón su les. El 18 de mayo,
el Se na do in tro du jo una ley en don de se de cla-
ra ba a Fran cia como un im pe rio con Na po león
como em pe ra dor.

3.
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Uno de los cuer pos que for ma ban par te del po-
der le gis la ti vo en la cons ti tu ción del Con su la-
do fran cés.

4. El Co llège de Fran ce (nom bre que ad qui rió en
1870) es una de las ins ti tu cio nes do cen tes más
pres ti gio sas de Fran cia y se si túa en la rue des
Éco les, en el V Dis tri to de Pa rís. Fue fun da do
du ran te en el rei na do de Fran cis co en 1530 con
el nom bre de Co llège Ro yal cuan do Gui llau me
Budé, le su gie re crear un co le gio de di ca do a en-
se ñar las dis ci pli nas des de ña das por la Uni ver si-
té de la Sor bon ne (grie go, el he breo y las ma te-
má ti cas). Ac tual men te cuen ta con de par ta men-
tos de ma te má ti cas, fí si ca, cien cias na tu ra les, fi-
lo so fía, so cio lo gía, his to ria y ar queo lo gía. Su
sis te ma se basa en di ser ta cio nes pre sen ta das por
pro fe so res en cur sos de ca rác ter iné di to.

5. Cuan do el Plan de Es tu dios se con vir tió en ley
en 1826, el uso de los tex tos de Je re mías
Bentham eran obli ga to rios en los cur sos de le-
gis la ción. Quie nes con si de ra ron que las en se-
ñan zas de Bentham (pro mo vi das des de el co le-
gio de San Bar to lo mé y bajo los es cri tos de Vi-
ce nte Azue ro) le sio na ban sus cre en cias re li gio-
sas (so bre todo cuan do el Papa Pio VII el 22 de
mar zo de 1819 ha bía prohi bi do los tex tos del
Bentham en la Bula In Coe na Do mi ni) se opu-
sie ron con de ter mi na ción. Así el pa dre Fran cis-
co Mar gal lo ini ció la opo si ción des de los púl-
pi tos. Des pués que Si món Bo lí var asu mió po-
de res dic ta to ria les en 1828, aten dien do las exi-
gen cias de la igle sia y los crí ti cos de Bentham,
fir mó un de cre to el 12 de mar zo de 1828 en
don de se prohi bió el em pleo de los tex tos de
Bentham en in glés en co le gios y uni ver si da des
(Ahern, 1991). Eso con vir tió el asun to de aca-
dé mi co a po lí ti co. Los par ti da rios de Bentham
se con si de ra ron li be ra les y los con tra rios, con-
ser va do res. El pun to cul mi nan te de la con tro-
ver sia lle gó el 25 de sep tiem bre de 1828 cuan-
do un gru po de per so nas in ten tó ase si nar al Li-
ber ta dor y en tre los in vo lu cra dos ha bía al gu nos
es tu dian tes y pro fe so res del co le gio San Bar to-
lo mé. Así en la Ley de oc tu bre de 1828 el Li-
ber ta dor in cre men tó la ins truc ción re li gio sa en
de tri men to de las apor ta cio nes de Bentham con
la in tro duc ción de la en se ñan za del la tín, el de-

re cho ci vil, el de re cho ro ma no y ecle siás ti co
en tre otras cá te dras.

6. Para Jean-Bap tis te Say, el con su mo bien en ten-
di do im pli ca: sa tis fac ción de ne ce si da des rea-
les; dar pre fe ren cia al con su mo len to que al
con su mo rá pi do; el con su mo debe ser de bie-
nes de pri me ra ca li dad; que sean apro ba dos por
la “sana mo ral” (Say, 2001[1841]: 402); y con-
su mos rea li za dos en co mún. Por ejem plo, en
los pue blos del sur de Ita lia, Gre cia o del Me di-
te rrá neo en ge ne ral, las amas de casa em plean
un hor no co mu ni ta rio para pre pa rar las co mi-
das de las fa mi lias. No es que la vida de esas
ciu da des se or ga ni ce al re de dor de una co mu na
o algo si mi lar, sino que las per so nas han en con-
tra do que es más ba ra to co ci nar de esa for ma
que hacerlo en la co ci na de cada ho gar.

7. No se re fie re al cuer po ce les te que or bi ta al re-
de dor de un pla ne ta o el ar te fac to cons trui do
por el hom bre y que cir cun dan la tie rra con pro-
pó si tos mi li ta res, de in ves ti ga ción o de co mu-
ni ca ción. Aquí el tér mi no sa té li te hace re fe ren-
cia a una per so na que de pen de de otra, ex pe ri-
men ta to das sus vi ci si tu des, o que la acom pa ña
de ma ne ra con ti nua.

8. Los par ti cu la res que pa gan los im pues tos son
los par ti cu la res o los súb di tos y su con tri bu ción
se de po si ta en el te so ro pú bli co de la na ción, en
la caja pro vin cial en el caso de los im pues tos
pro vin cia les o en la caja mu ni ci pal si los im-
pues tos son mu ni ci pa les.

9. Es un fon do con fi gu ra do por el apor te mo ne ta-
rio de va rias per so nas. Las per so nas que apor-
tan los di ne ros, es ta ble cen una fe cha fu tu ra le-
ja na fi ja da de an te ma no para re cla mar el ca pi-
tal e in te re ses ge ne ra dos. Por lo ge ne ral, an tes
del ven ci mien to de la ton ti na, quie nes apor ta-
ban di ne ros mo rían y de ja ban su ca pi tal y di vi-
den dos. Es tos eran re par ti dos en tre quie nes
que da ban vi vos. Si el úl ti mo de los be ne fi cia-
rios mo ría, el re ma nen te que da ba en po der del
Es ta do. Este tipo de ne go cios fue idea do por el
ban que ro na po li ta no Lo ren zo de Ton ti. Su idea
era que el car de nal Ma za ri no pu die ra ob te ner
di ne ro en prés ta mo y pa gar lo a lar go pla zo, me-
dian te el es ta ble ci mien to de una mu tua.
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