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Prólogo

En las principales dimensiones de las actividades humanas, a lo largo de la historia, hay dos 
elementos que siempre están presentes: la geografía y las formas de organización social. La 
geografía como el espacio geofísico donde algunos grupos sociales se asientan para de ahí 
obtener los insumos que les servirán en la subsistencia; ya sean productos agrícolas o frutícolas, 
animales terrestres o marinos, que se consideren comestibles; asimismo metales, elementos 
que produzcan energía para distintos fines como la generación de calor, vapor, energéticos 
fósiles, etcétera y, lo más importante, el acceso al agua que es uno de los elementos vitales 
para los seres vivos. Por ello se pueden tener tantas historias como actividades realicen, con 
su organización social, los grupos que se asienten en determinados espacios geográficos que 
varían desde las planicies hasta las regiones montañosas, de las playas a los extremos del planeta 
identificados como los polos. En síntesis, en la mayor parte de la superficie del planeta Tierra hay 
asentamientos humanos, independientemente de la condición climática.  Estos asentamientos 
han evolucionado hasta crear las divisiones geopolíticas que existen en el mundo actual. 

El libro que nos ocupa centra su atención en una región geográfica: América Latina; y hace 
un recorrido tomando en cuenta la historia, generalmente oficial, de las actividades que se 
realizaron en los espacios geográficos; los que se fueron modificando a lo largo del tiempo, de 
conformidad con las actividades de los grupos sociales que llevaron a transformar la naturaleza 
y establecer límites fronterizos; con lo que se han constituido los Estados-nacionales. Estos son 
las formas de organización político social sobre espacios geográficos definidos que conocemos 
en nuestro tiempo.

Son diversas las formas en que se organizaron las sociedades para llegar a lo que ahora son; y 
cada una sigue sus propios derroteros. Aunque para el logro de esas formas de organización no 
estuvieron ausentes los conflictos, internos y externos, también hubo periodos de colaboración 
para obtener insumos que no había en sus espacios. Fueron diversas las formas en las que se 
acordaba el intercambio de excedentes, pero una de las que se fue imponiendo se basó en la 
creación de un medio para el intercambio de bienes y productos, tal como se muestra a lo largo 
de este escrito; ello se hizo con el establecimiento de un valor que fuera conocido y aceptado por 
todos, y fue identificado, en forma genérica, como moneda.

Pero este criterio siguió diversas determinaciones: en muchas ocasiones fueron los 
conquistadores los que tratan de imponer sus formas de organización, partiendo de las propias 
vivencias y experiencias; en otras, hay consenso con los grupos representativos de cada espacio 
geográfico para lograr una fusión de sus criterios con el fin de que el “Dream monetario”, les 
de la identidad que, se piensa, deben tener para tratar de regular y controlar el intercambio de 
productos y la distribución de la riqueza.

El título de esta obra es sugerente: La historia de América Latina “contada” en monedas, y el 
periodo de tiempo es considerable: “De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19”. 
Ello nos indica que hay una serie de expresiones que tienen un sentido literario, además de un 
dato histórico referencial para ubicar al lector sobre cómo fue evolucionando su economía y el 
papel que tuvo en cada uno de los países de la región al establecer un sistema monetario. 
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El maestro Rivera Díaz, inicia cada capitulado con aforismos tomados de diversos pensadores, 
líderes comunitarios o literatos, que se considera son representativos del contenido de cada uno 
de los apartados, lo cual lleva a que nos oriente al entendimiento de que en cada momento 
histórico hay una vinculación entre las ideologías de las dirigencias políticas y los proyectos 
económicos. 

Efectivamente, fue considerable la influencia política, económica y cultural europea, durante sus 
procesos colonizadores en las regiones ahora identificadas como latinoamericanas, entre ellas se 
puede destacar el uso de la moneda que se constituyó en una forma más de colonización. 

Como dice el maestro Rivera Díaz, en la zona mesoamericana, el trueque formaba parte regular 
de la actividad económica y resalta que en “México tenía un particular desarrollo ya que la 
actividad comercial que estaba regulada, era sujeta de tributos y estaba normada por medio de la 
semilla del cacao. Empero, existía también la utilización de hachas de cobre a manera de medio 
de pago, teniendo doble función, en tanto tenían valor por su uso como herramienta y, según su 
estado de conservación, como artefacto de depósito de valor.

En cualquier caso, se trata de un sistema pre monetario que, pese a ser abandonado 
paulatinamente, sedujo a los conquistadores por su desarrollo mercantil, proveyendo a la zona 
de una preferencia para la acuñación. Justamente es la elaboración de moneda española la que 
daría un especial realce al territorio mexicano, siendo que sería el lugar escogido para la primera 
ceca en América”.

Sí, así han sido los conquistadores, quienes tratan de someter por la fuerza de la aniquilación, o 
su amenaza, a quienes no son como ellos, no se comportan como ellos, no piensan como ellos; 
y pretenden imponer sus experiencias de vida a las otras sociedades, a las otras vidas, para que 
sean como ellos quieren que sean. Lo cual no excluye a su forma de organización económica 
que, necesariamente, incluye al uso de la moneda.

Este recuento del maestro Rivera Díaz nos ilustra también cómo, después de haberse asumido y 
reproducido la creación de un sistema monetario en cada uno de los países, se afianzó como un 
modelo para la prevalencia de la desigualdad social, pues la riqueza solo fue para una minoría. 
Esta situación ha dependido de los tipos de gobierno, que de acuerdo a sus intereses e ideología 
determinan la mayor o menor distribución de la riqueza en sus poblaciones.

Luego de los movimientos independentistas donde la “carne de cañón” era la población civil 
incorporada a combatir a ejércitos regulares en nombre de la autonomía, las élites militares y/o 
políticas mantuvieron un sistema monetario que no solo acotaría el control monetario nacional, 
sino también el internacional que cada vez se hacía más unitario de acuerdo al desarrollo de las 
economías en la región. 

Fueron diversos y variados los sistemas económicos y por ende monetarios, en cada uno de los 
países latinoamericanos, lo cual nos impide dar una explicación fácil o simplista de la historia 
latinoamericana a partir de su evolución monetaria. Por ello el libro del maestro Rivera Díaz 
se constituye en una guía para hacer un seguimiento de cómo la evolución monetaria, dentro 
de sus particulares sistemas económicos, se ha mantenido en esta parte del continente con 
estructuras que, generalmente, tienden a preservar la desigualdad social en la distribución de la 
riqueza y sus repercusiones en cada uno de los países.
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Y como el parámetro temporal para el desarrollo de este trabajo, la pandemia por COVID-19, 
es el desenlace de la descripción de las historias monetarias en cada uno de los países, es en 
este periodo donde se ven los resultados de las consistencias, o no, de los sistemas monetarios 
correspondientes. Pero no solo los monetarios, sino de desarrollo económico. 

Hay espacios donde la concentración de recursos monetarios determinada por los distintos 
gobiernos se orientó hacia fines que no necesariamente satisfacían las demandas sociales, entre 
ellas los servicios de salud. Hubo quienes tuvieron la infraestructura necesaria para atender las 
demandas de salud de sus poblaciones donde además de tratar de controlar la expansión del 
contagio con estrategias de aislamiento, que no fueron todo lo deseable por la irresponsabilidad 
de algunos de los individuos. También hubo algunos donde la atención a los grupos sociales 
resultó un desastre durante la pandemia. Ello incluyó el darle prioridad a la adquisición de 
vacunas cuando estuvieran disponibles. También hay quienes, además de apoyarse con los 
productos que hay en el mercado, de manera autónoma, como en el caso de Cuba y México, 
trabajaron en la elaboración de sus vacunas para disminuir su dependencia del mercado 
internacional.

La pandemia, dejó muchas enseñanzas, entre ellas que el dinero sigue teniendo una presencia 
esencial y los países latinoamericanos que no lo respaldan y distribuyen adecuadamente, para 
prevenir eventos inesperados de alcance mundial como el COVID-19, tienen más deterioro que 
quienes sí lo hacen. Obviamente con la conciencia de que se es parte de un sistema monetario 
nacional e internacional, donde aún prevalece la condición de desigualdad. Y ello nos indica que 
a partir de esta guía no solo se puede seguir construyendo la historia de América Latina desde el 
enfoque de sus monedas, sino también que su mejor uso y distribución social traerá beneficios 
a cada uno de los países Latinoamericanos.

Dr. Gabriel Gutiérrez Pantoja
Aguascalientes, México
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Prefacio
“Y con esa sangre, nosotros los señores de la tierra y del comercio y de la banca; […] con 

esa sangre se pagan nuestros ocios, nuestros lujos, nuestras joyas, nuestras mansiones, 
nuestras quintas, toda nuestra vida ociosa y mentirosa, gris y charlatana, alimentada 

incesantemente con el dinero maldito! El dinero maldito... esa es nuestra vida... esa 
también será nuestra ruina...” 

(Alberto Masferrer, El Dinero Maldito, 1927)

El dinero no es “maldito” en sí mismo, pero algo de misterio tiene que donde hay dinero, suele 
haber una historia de sangre. Y para hablar de historia con sangre incluida, no hace falta más 
que dar un paseo por Latinoamérica, que se forjó, desde su nacimiento colonial, a golpe de 
martillo por los acuñadores designados por la Monarquía Española.

La moneda, desde que se conoce el concepto, ha estado asociada directamente con el desarrollo 
histórico de quien la emite. Más que un instrumento de intercambio, es un tema de ejercicio del 
poder; más que un instrumento para satisfacer necesidades a través del mercado, es un tema de 
generación de dependencias; más que un instrumento de remuneración por el trabajo, es un 
tema de establecimiento de quién gana y quién pierde en una economía.1 La moneda no es, y 
nunca ha pretendido ser, un instrumento accesorio al desarrollo de la historia; más bien, y con 
el perdón de los grandes teóricos de la economía clásica, la moneda es la que mueve los hilos 
del devenir de la humanidad; ahí, tras bambalinas, pareciendo inocuas piezas de metal, llevan 
las riendas de todo.

Es más, si se va al fondo de su nombre, se llega a la aproximación más íntima de su relación 
con el ejercicio del poder. ¿Por qué moneda? Porque la diosa romana Juno tenía por epíteto la 
palabra “moneta”, que podría interpretarse como “la que amonesta” o “la que advierte”. Junto 
a su templo en la ciudad de Roma, se elaboraba el dinero para el Imperio sobre el siglo VI 
a.C.,2 de donde provino la voz “moneda”, heredada de una advertencia emitida por una deidad. 
No obstante, se tienen registros de formaciones premonetarias incluso desde el siglo XX a.C.,3  
aunque no llegan a un desarrollo de unidad de cuenta.

La moneda, en tanto pieza de valor histórico, social, cultural y, accesoriamente, económico, ha 
despertado la fascinación de curiosos, académicos y coleccionistas, dando vida a la numismática,4  
para constituirse en un estudio profundo de las consideraciones técnicas e históricas de las 

1 Michel Aglietta y André Orléan, La violencia de la moneda (México DF: Siglo XXI, 1990). https://
tinyurl.com/y5ypm483

2 María Paz García Bellido, “Del origen de la moneda”. Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología 
(1984): 37 https://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/7811/7837

3 Nicola Parasi, El origen de la moneda. Signos premonetarios y formas arcaicas del intercambio 
(Barcelona: Bellaterra, 2003).

4 Banco de Cobranzas, Numismática Universal (Montevideo: Academia Uruguaya de Numismática y 
Bibliofilia, 1964).

https://tinyurl.com/y5ypm483
https://tinyurl.com/y5ypm483
https://revistas.usal.es/index.php/0514-7336/article/view/7811/7837
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monedas; sin embargo, éste no es -ni pretende ser- un tratado de numismática latinoamericana, 
en tanto que su foco de interés está alejado de la moneda como pieza en sí misma, por lo que 
no habrá de esperarse el detalle del peso de cada una, sus medidas milimétricas, la aleación 
metálica que la compone o la efigie que la distingue, aunque algo de eso se ha de trazar, si tales 
detalles conllevan algún valor histórico para la región.

Por el contrario, este esfuerzo tiene por cometido descubrir la relación íntima que ha tenido la 
moneda de cada país latinoamericano con su propia historia. Al respecto, grande es la tentación 
de pensar que los conquistadores llegaron al “Nuevo Mundo” y llevaron el concepto de economía 
monetizada como una suerte de civilización a la forma de abastecimiento comercial que los 
pueblos originarios ya tenían; sin embargo:

“la moneda no es el resultado de una racionalización del trueque, sino que, muy 
probablemente, ella tiene un origen sacrificial que remite a la noción de deuda de vida. 
Esta noción ilumina el vínculo estrecho que mantiene la moneda con la soberanía y sus 
dimensiones políticas y simbólicas irreducibles. En la medida en que la deuda de vida 
es esencialmente una creencia, una representación, la moneda es en definitiva una 
expresión de la confianza o fe social en su capacidad para pagar y honrar las deudas por 
parte de una Sociedad”.5

En ese sentido, la monetización española sobre América Latina tuvo más que ver con el 
ejercicio de la conquista que con el rediseño económico de un mundo “incivilizado”. Eso explica 
muchísimos de los fenómenos que en este tratado se habrán de narrar, tomando en cuenta que 
la evolución de la moneda, desde la Macuquina hasta las monedas modernas de cada Estado, 
ha sido el acompañamiento perenne de conquistas, reconquistas, independencias, alianzas, 
traiciones, golpes de Estado, dictaduras, hambrunas, guerras y una retahíla de vericuetos muy 
propios de la identidad social, cultural y, sobre todo, política de los pueblos latinoamericanos. 

Poco más de cinco siglos, desde que Colón pusiere un pie en tierras desconocidas, han 
demostrado que Latinoamérica tiene un arraigo cultural profundo por sus prácticas previas al 
“descubrimiento”; prácticas que, en sincretismo con las importadas desde la Península Ibérica, 
han impulsado todo tipo de decisiones que explican la condición de pobreza y desigualdad de 
la región, pudiendo servir incluso como brújula premonitoria para entender lo que viene hacia 
cada pueblo latinoamericano… podría decirse que la historia latinoamericana se ha venido 
escribiendo desde las cecas, y quizá seguirá de esa forma.

La historia hace evolucionar a la moneda, aunque a veces más parece que es la inversa; sin 
embargo, en Latinoamérica, al menos, van de la mano y se tironean mutuamente, dejando 
un rastro de su andar sobre la vida de los pueblos ya no tan originarios, que observan casi 
incrédulos esa relación de dependencia impuesta y autoimpuesta. Y si quedare alguna duda de 
la dependencia en ese matrimonio entre historia y moneda, debe observarse que, si bien este 
tratado versa sobre historia de la región, el país más mencionado a lo largo de todo el estudio 
resulta que no es latinoamericano, sino Estados Unidos.

5 Bruno Thréret, “El trípode de la moneda: deuda, soberanía y confianza”, en El laberinto de la moneda 
y las finanzas. La vida social de la economía, ed. Ariel Wilkis y Alexandre Roig (Buenos Aires: 
Biblios, 2015). https://www.academia.edu/25584314/El_tripode_de_la_moneda_deuda_soberania_y_
confianza

https://www.academia.edu/25584314/El_tripode_de_la_moneda_deuda_soberania_y_confianza
https://www.academia.edu/25584314/El_tripode_de_la_moneda_deuda_soberania_y_confianza


17De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

Capítulo I
Sistema monetario colonial español

La Monarquía Española habría utilizado el real español o real de plata como moneda de curso 
legal a partir del siglo XIV,6 acompañado del escudo de oro y la medida del maravedí, no solo 
como medio de intercambio o depósito de valor, sino como muestra del poderío de la Corona.7 
La extracción minera constituiría, pues, una prioridad para los conquistadores, en tanto que 
significaba una nueva provisión para financiar las operaciones imperiales.8

Tras la conquista de los territorios de ultramar, la Monarquía Española habría de exigir la 
impresión de las iniciales del acuñador, así como el de la ceca correspondiente,9 haciendo así 
distinciones entre las monedas de real y sus divisiones circulantes en el “Nuevo Mundo”, aunque 
mantendría el peso y ley de la Península.10

Para comprender la situación monetaria de la época, hay que saber que:

“el conquistador hispano tenía un concepto medieval del dinero como medio para 
acceder a la posesión de cosas o bienes, en contraste con el nuevo concepto que se estaba 
forjando del dinero como un fin en sí mismo para producir más riqueza, lo que después 
se ha denominado capital. Los colonizadores castellanos llegaban de una sociedad de 
tipo señorial y, una vez comprobado que no habían llegado a la tierra de las especias y 
decidido instalarse en los nuevos territorios, intentaron instaurar una sociedad señorial 
interna, aunque inmersa en el naciente capitalismo mundial, en el que participarían en 
tanto que importadores de productos elaborados y exportadores de metales preciosos y 
productos sin elaborar. 

Por su parte, el burgués español que recibía de América el metal procedente de la venta 
de sus mercancías, no lo utilizaba en inversión productiva, sino que lo exportaba 
inmediatamente para adquirir nuevos productos elaborados. Se enriquecía con el 
excedente, pero su único objetivo era, por lo general, alcanzar la integración en el 
estamento señorial. Tampoco el Estado se preocupó de crear un aparato productivo, 
de modo que la Península se convirtió en estación de paso del dinero, que emigraba 
inmediatamente como pago de importaciones y créditos, impulsando así el incipiente 

6 José María de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento 
económico y político”, Revista General de Información y Documentación 9, n.o 1 (1999). https://
web.archive.org/web/20140813021057/http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/
RGID9999120085A/10640

7 Gual Camarena, El primer manual hispánico de mercadería (Siglo XIV) (Barcelona: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1981). https://tinyurl.com/y2dbbfyf

8 Juan-Eusebio Pérez Sáenz de Urturi, “La minería colonial americana bajo la dominación española”, 
Boletín Millares Carlo 7 (1985): 53-120.

9 Javier de Santiago Fernández, Antecedentes del Sistema Monetario de la Peseta, VII Jornadas Científicas 
Sobre Documentación Contemporánea (1868-2008) (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
2013). https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-13%20antecede.pdf

10 José Luis de Rojas, El estudio de la moneda indígena en el siglo XVI novohispano, El estudio de la 
moneda indígena (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1965). https://novohispana.
historicas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3486/3041

https://web.archive.org/web/20140813021057/http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID9999120085A/10640
https://web.archive.org/web/20140813021057/http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID9999120085A/10640
https://web.archive.org/web/20140813021057/http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID9999120085A/10640
https://tinyurl.com/y2dbbfyf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-13%20antecede.pdf
https://novohispana.historicas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3486/3041
https://novohispana.historicas.unam.mx/index.php/ehn/article/view/3486/3041
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capitalismo de los países que habían optado por la inversión”.11

En tal sentido, no es extraño que la idea nativa de la asignación del valor a las mercancías, riñese 
de lleno con lo que los conquistadores traerían en forma de moneda.12

Paralelamente, y con amparo del Tratado de Tordesillas, se desarrollaba en el territorio bajo 
dominio portugués un modelo radicalmente opuesto, privilegiando la actividad productiva por 
sobre la mercantil,13 lo cual modificaría sustancialmente las relaciones al interior de la Península 
Ibérica, tomando en cuenta que había territorios bajo ocupación británica, lo cual dibujaba un 
mapa geopolítico particularmente complejo,14 para una Corona española caracterizada por la 
rudeza de sus métodos y la simpleza de sus soluciones en su calidad de metrópoli, aunado a la 
incesante y apremiante falsificación de moneda, lo cual erosionaría la economía de la Corona,15 
así como envilecería el poder adquisitivo de los territorios americanos.16

Si bien los primeros encuentros entre españoles y nativos fueron de mucha disparidad cultural y 
de avance de tecnología bélica, los conquistadores pronto se darían cuenta del amplio desarrollo 
de algunas regiones de la América continental.17 Por ejemplo, para 1525 se celebraría una junta 
en México, en la cual se envía informe al rey acerca de los avances de la civilización descubierta, 
así como se le hace ver que hay muestras de un sistema premonetario bastante complejo,18 lo 
cual, probablemente, habría servido como catalizador para que se asignase a México el privilegio 
de instaurar la primera ceca en territorio americano.19

En este punto, conviene hacer una distinción entre la concepción moderna de las cuentas la del 
tiempo de la conquista. El Sistema Métrico-Decimal (SMD) tiene el objetivo fundamental de 
facilitar las cuentas, proveyendo de un estándar multidimensional para ser aplicado a todas las 

11 Julio Torres, “La implantación de la moneda en América”, Universidad Complutense de Madrid, 
Revista de Filología Románica, 11 (1994): 115-30.

12 Daniel Frank Sedwick, “The Monarchs of Spain And the Legends on Cobs”, Sedwick Coins, 2008. 
https://www.sedwickcoins.com/articles/monarchs.htm

13 Michelle Vyoleta Romero, Rodrigo Peña, y Pablo Armando González, “Brasil: raíces geopolíticas y 
actual influencia en expansión”, Revista Política y Cultura 37 (2012). http://www.scielo.org.mx/pdf/
polcul/n37/n37a11.pdf

14 Gabriel Macías Zapata, El vacío imaginario: geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe 
oriental mexicano (Quintana Roo: Congreso del Estado de Quintana Roo, 2004). https://tinyurl.com/
yxaxmdbc

15 Olivier Caporossi, “¿El fraude monetario hispano, hacia una dialéctica atlántica?”, Anuario 
americanista europeo 4, n.o 5 (2007). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3152044.pdf

16 Teresa Muñoz Serulla, “La moneda en Indias: 1700-1810” (Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2015). http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Mtmunoz/
MUNOZ_SERRULLA_M_Teresa_ResumenTesis.pdf

17 Jorge Magnin, “Algunas consideraciones sobre la moneda colonial hispano-americana” (Buenos 
Aires: Junta de Estudios Históricos, 1920), https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/
download/5819/6704/0

18 de Rojas, El estudio de la moneda indígena en el siglo XVI novohispano.

19 Alánchela Quiroga Prieto, “La moneda en los Reinos de Indias: México y Cuba”, Revista digital para 
estudiantes de Historia, Ab Initio, 1 (2011), http://www.ab-initio.es/wp-content/uploads/2013/03/
INDIAS.pdf

https://www.sedwickcoins.com/articles/monarchs.htm
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a11.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a11.pdf
https://tinyurl.com/yxaxmdbc
https://tinyurl.com/yxaxmdbc
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3152044.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Mtmunoz/MUNOZ_SERRULLA_M_Teresa_ResumenTesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Mtmunoz/MUNOZ_SERRULLA_M_Teresa_ResumenTesis.pdf
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/download/5819/6704/0
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/download/5819/6704/0
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situaciones.20 Sin embargo, la idea de la medición de valor durante la colonia, y, en consecuencia, 
la nomenclatura de la moneda, transitaría por una idea mucho más adaptable a cada realidad, 
obligando a la existencia de una similitud entre la unidad de medida y el objeto medido.21 En ese 
sentido, la concepción del siglo XVI tendría por premisa la asociación de magnitudes, por sobre 
facilitar las operaciones aritméticas.22

Comprendida esa asociación entre la unidad y la cosa medida, será perceptible que la moneda, 
que en esencia respondía al metálico de la época, estuviese considerada en medidas de peso.23  
Contemporáneamente se considera al gramo como unidad, aunque en la época colonial, gracias 
a la introducción por parte el rey Alfonso XI de Castilla, la unidad era el marco, equivalente a 
media libra.24 En tal sentido, no sería de extrañar que la unidad de cuenta estuviese relacionada 
justamente con esa característica. 

La plata, principal metal de fabricación de la moneda de la época, estaba pesada marcos, los 
cuales respondían a la siguiente tabla de conversión:25

Marco Onza Ochavo Tomín
Grano 

de peso
Gramo
(SMD)

1 8 64 384 4608 230.0465

- 1 8 48 576 28.75581

- - 1 6 72 3.59448

- - - 1 12 0.59908

- - - - 1 0.04992

20 Miguel Evelio Picado, “El Sistema Métrico Decimal en libros de texto de matermáticas en España 
durante la segunda mitad del siglo XIX (1849-1892)” (Granada, Universidad de Granada, 2012), 
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/35157/21610903.pdf

21 Peter Spufford, El dinero en la Europa medieval (Barcelona: Crítica, 1991).

22 Daniel Frank Sedwick, “The colonial coinage of Spanish America”, Sedwick Coins, 2008. https://www.
sedwickcoins.com/articles/colonialcoinage.htm

23 Teresa Muñoz Serrulla, La moneda castellana en los Reinos de las Indias durante la Edad Moderna 
(Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016).

24 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
político”.

25 Magnin, “Algunas consideraciones sobre la moneda colonial hispano-americana”.

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/35157/21610903.pdf
https://www.sedwickcoins.com/articles/colonialcoinage.htm
https://www.sedwickcoins.com/articles/colonialcoinage.htm


20 La historia de América Latina “contada” en monedas

En cambio, el oro estaba sujeto a una medición distinta, la cual se detalla:26

Marco Castellano Tomín Grano de peso Gramo (SMD)

1 50 400 4800 230.0465

- 1 8 96 4.6009

- - 1 12 0.57550

- - - 1 0.04792

De ahí se desprende la estructura de medición de los reales españoles. Sin embargo, dicha 
estructura incluye el ingrediente de la talla monetaria,27 la cual se define como el número de 
monedas de una misma clase que se pueden obtener de la unidad de peso definida por la ley.28  
Sin embargo, esa legislación que da vida a la talla monetaria, también regula la pasta monetaria, 
la cual consiste en establecer la relación de liga o mezcla entre metales,29 siendo necesaria para 
activar las propiedades físicas que le darían la dureza necesaria a la moneda. Al ligar plata u oro 
con otro metal, normalmente cobre, era necesario determinar la pureza de la pieza, por lo que se 
introduce el concepto de “dineral” como medida de la pureza en la aleación metálica.30

En el caso de la plata, principal metal circulante en la América colonial, el máximo grado de 
pureza era de 12 dineros; cada dinero se subdividía en 24 granos de fineza, por lo que una pieza 
con total pureza de plata tendría una valoración de 288 granos de fineza.31

En tal sentido, una moneda de plata tendría dos dimensiones relevantes para considerar: los 
granos de fineza y los granos de peso.32 La denominación de la moneda, pues, no estaba sujeta a 
lo que taxativamente se pudiese expresar en el cuño utilizado (que, de hecho, estaba penado con 
la muerte acuñar de manera falsa),33 sino a los dineros que contenía, según la siguiente tabla:34

26 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
político”.

27 Manuel Basas Fernández, “La estabilización monetaria bajo los reyes católicos”, Universidad de 
Deusto, Boletín de Estudios Económicos, 14 (1959). https://search.proquest.com/openview/b3ceee9a
5e3981c8505a76118d022b03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1818612

28 Vicente Martínez Gómez, Manual de comercio en que se halla la descripción de las monedas, pesas y 
medidas que se usan en los Reynos de España (Sevilla: El Comercio de Sevilla, 1795).

29 Sedwick, “The Monarchs of Spain and the Legends on Cobs”.

30 Martínez Gómez, Manual de comercio en que se halla la descripción de las monedas, pesas y medidas 
que se usan en los Reynos de España.

31 Eloy Benito Ruano, El libro del limosnero de Isabela la católica (Madrid: Real Academia de la Historia, 
2004).

32 Basas Fernández, “La estabilización monetaria bajo los reyes católicos”.

33 Kris Lane, “Corrupción y Dominación Colonial: El Gran Fraude a la Casa de la Moneda de Potosí en 
1649”, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 2015. 

 https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/05249767/2018/00002018/00000043/art00004;jsessi
onid=39p294c11ep0.x-ic-live-02

34 Manuel Vilaplana Persiva, Historia del Real de a Ocho (Murcia: Universidad de Murcia, 1997); de 
Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y político”.

https://search.proquest.com/openview/b3ceee9a5e3981c8505a76118d022b03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1818612
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Granos de fineza Granos de peso Dineros

288 4608 12

264 4224 11

240 3840 10

216 3456 9

192 3072 8

168 2688 7

144 2304 6

120 1920 5

96 1536 4

72 1152 3

48 768 2

24 384 1

12 192 1/2

6 96 1/4

3 48 1/8

2 32 1/16

1 16 1/24
 

Tal como se puede notar, las progresiones aritméticas tienen relaciones de 24 en el caso de 
los granos de fineza, y de 16 en el caso de los granos de peso.35 Con independencia de tal 
situación, lo realmente importante para la determinación del precio del real y el escudo estaba 
en la talla monetaria, la cual era de 68 reales por marco de plata y 68 escudos por marco de 
oro.36 El problema surgiría en el infortunio que implica un sistema bimetálico, por lo que debía 
establecerse una posibilidad de conversión entre reales y escudos. 

Para solventar dicho problema, la Monarquía Española utilizaría una especie de unidad 
imaginaria de cuenta, la cual relacionaría ambos metales en un tipo de cambio fijado por 
ley.37 Dicha unidad de cuenta es el maravedí, el cual no estaría establecido como moneda de 
acuñación en la Pragmática de Medina del Campo de 1497,38 ley básica del sistema monetario 
colonial, pero estaría regulado expresamente su tasa de intercambio.39 Para el caso, un real sería 

35 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
político”.

36 Martínez Gómez, Manual de comercio en que se halla la descripción de las monedas, pesas y medidas 
que se usan en los Reynos de España.

37 Gonzalo Oliva Manso, “Enigmas monetarios en el derecho local. Los mencales y maravedís en los 
fueros castellanos”, Ediciones Complutense, Revista General de Información y Documentación, 2016. 
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/53052

38 Guillermo Arosemena-Arosemena, “El Sistema Monetario Colonial”, Memorias Porteñas, 2018. Oliva 
Manso, “Enigmas monetarios en el derecho local. Los mencales y maravedís en los fueros castellanos”.

39 Basas Fernández, “La estabilización monetaria bajo los reyes católicos”.

https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/53052
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equivalente a 34 maravedíes y un escudo equivaldría a 544 maravedíes, dejando una razón de 16 
reales por cada escudo, a lo cual se le conoció como Coeficiente Bimetálico.40

Comprendida esa relación, empezó a utilizarse una medida mucho más simple, pero respetando 
las leyes bimetálicas. Para el caso, se entendía que “el escudo valía 2 pesos, el peso 8 reales, y el 
real 34 maravedíes, o sea en esta moneda 2 X 8 X 34 = 544 mvs., y como se tallaban a razón de 68 
por marco: 68 X 544 = 36922 mvs. Dividiendo el valor en maravedíes del marco de oro y plata: 
36922/3212 = 16 (Coeficiente legal)”.41

El cumplimiento de ese coeficiente bimetálico llevaría a la adopción en el territorio español de 
ultramar del peso como unidad de cuenta práctica.42 El real, entonces, sería 1/8 de peso. Es por 
eso que la acuñación más popular durante la colonia sería la moneda conocida como “real de a 
ocho” (moneda de 8 reales, es decir, 1 peso),43 la cual se diseminaría por casi todo el territorio 
bajo el dominio ibérico por medio del sistema de reales situados, el cual consistía en la remesa 
programada (normalmente de forma anual) de metal amonedado desde las cecas al resto del 
continente.44

Sin lugar a dudas, ahí es donde proviene el utilizar la palabra “peso” como unidad fundamental 
de cuenta en toda América Latina,45 inclusive en aquellos países que tienen denominaciones 
distintas para su moneda.

El real de a ocho sería importante a nivel global ya que se constituiría en la primera divisa 
internacional,46 habiendo sido aceptada en Europa, América Latina, buena parte de Extremo 
Oriente (con resellos de Sudán, Ceilán, Birmania, Arabia Saudita, Tailandia, Zanzíbar y 
Bahréin)47 y, particularmente, Estados Unidos, siendo la primera moneda de curso legal 
estadounidense, llegando a coexistir con el dólar hasta las inmediaciones del siglo XIX.48

40 Serrulla, La moneda castellana en los Reinos de las Indias durante la Edad Moderna.

41 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
político”.

42 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

43 Arosemena-Arosemena, “El Sistema Monetario Colonial”.

44 Johanna von Grafenstein Gareis y Carlos Marichal, eds., “El secreto del imperio español: los situados 
coloniales en el siglo XVIII”, El Colegio de México, Revista del Instituto de Investigaciones Dr. JML 
Mora, 2012, 1-23.

45 María Ruiz Trapero, “El Real de a Ocho: su importancia y trascendencia”, Universidad Complutense de 
Madrid, Imperio numismático, 2005. https://webs.ucm.es/centros/cont/descargas/documento11367.
pdf

46 Elena García Guerra, “Itinerarios mundiales de una moneda supranacional: el Real de a Ocho o peso 
durante la edad moderna”, Universidad de Salamanca 28 (2006). https://gredos.usal.es/bitstream/
handle/10366/70460/Itinerarios_mundiales_de_una_moneda_supr.pdf

47 Serrulla, La moneda castellana en los Reinos de las Indias durante la Edad Moderna.

48 Torres, “La implantación de la moneda en América”.
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Particularmente célebre sería la moneda real 
de a ocho, mandada a acuñar por el rey Carlos 
III de España, la cual contenía en su reverso las 
Columnas de Hércules. Justo de la columna 
a la derecha de quien observa, se desprende 
el signo $, utilizado para denominar el dólar 
estadounidense,49 el peso mexicano y otras 
tantas monedas provenientes de la época. 

Las reminiscencias del argot monetario colonial 
se extienden por todo el continente, heredando 
por generaciones algunas denominaciones 
lingüísticas tales como el peso, el real o el 
tostón.50 No obstante, la verdadera herencia 
colonial sobre las monedas latinoamericanas 
sería el desarrollo de su historia misma, 
condicionando, en amplia medida, muchos de 
los eventos que acaecerían tras la libertad del 
yugo español.  

Capítulo II 
Norteamérica

Si bien México es el único país latinoamericano en Norteamérica, conviene analizar el caso 
con detenimiento; no únicamente por la existencia del país heredero de los mexicas, sino por 
factores de altísima relevancia para la historia monetaria y política latinoamericana a partir de 
la conquista.

Originalmente, porque desde la Monarquía Española se hubo emitido la primera autorización 
para la instalación y operación de una ceca en territorio de ultramar, justamente en el territorio 
mexicana, siendo la encargada de la producción de la primera familia de especie monetaria 
ibérica nativa del Nuevo Mundo,51 y particularmente relevante porque habría de ser la provisora 
de moneda para muy buena parte del continente, a lo largo de la colonia.52

49 Charles Joanna, “First dollar of the New World”, Sedwick Coins, 2008, https://www.sedwickcoins.com/
articles/Rincon.pdf

50 García Guerra, “Itinerarios mundiales de una moneda supranacional: el Real de a Ocho o peso durante 
la edad moderna”.

51 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

52 Magnin, “Algunas consideraciones sobre la moneda colonial hispano-americana”.

Real de a Ocho de Carlos III, acuñada en la 
Ceca de México en 1759. Fue conocida como 
la Columnaria por su diseño que incluía las 

Columnas de Hércules.

Derechos de la imagen: 
De Sgh - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=45282808
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Además, la desmesurada pérdida de territorio mexicano a manos de Estados Unidos, con una 
historia de metálico incluida,53 daría un giro importante a la historia monetaria de la región, 
dotando a este último de su primera denominación monetaria.54 E incluso la historia mexicana 
llegaría a abarcar más allá del tiempo colonial, constituyéndose en conquistador de territorios 
al sur, implantando su tradición monetaria en los albores de las naciones centroamericanas.55

2.1 México

“Pobrecito México… tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos” (Porfirio Díaz)

Los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo territorio 
se hubo fundado la primera real ceca en el 
continente, engloba una serie de acontecimientos 
que marcarían fundamentalmente el desarrollo 
de la amonedación del resto de países 
latinoamericanos, proveyéndoles de circulante y 
de una tradición monetaria propia. Sin embargo, 
sería injusto decir que la relevancia mexicana 
parte del privilegio de haber iniciado la acuñación 
en el Nuevo Mundo, siendo que esto fue posible 
únicamente por las características sociales que 
llamaron la atención de los conquistadores, 
correspondientes a una sociedad prehispánica 
particularmente desarrollada.56

Como el resto de la zona mesoamericana, el 
trueque formaba parte regular de la actividad 
económica;57 sin embargo, México tenía un 
particular desarrollo ya que la actividad comercial 
que estaba regulada, era sujeta detributos y 
estaba normada por medio de la semilla del
cacao.58 Empero, existía también la utilización de
 hachas de cobre a manera de medio de pago, teniendo doble función, en tanto tenían valor por 
su uso como herramienta y, según su estado de conservación, como artefacto de depósito de 

53 Sandra Kuntz Ficker, Historia económica general de México (Ciudad de México: El Colegio de México, 
2015), https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv47wf39.33.pdf

54 Joanna, “First dollar of the New World”.

55 Ana María Botey Sobrado, “De la independencia a la federación (1821-1838)”, en Costa Rica. Estado, 
economía, sociedad y cultura desde las sociedades autóctonas hasta 1914 (Universidad de Costa Rica, 
1999).

56 de Rojas, El estudio de la moneda indígena en el siglo XVI novohispano.

57 Quiroga Prieto, “La moneda en los Reinos de Indias: México y Cuba”.

58 Lucía Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en 
la época colonial”, Ann Arbor, 1955. http://arandakilian.com/wp-content/uploads/2011/10/El_uso_
cacao_como_moneda.pdf

Peso mexicano

Código ISO: MXN 1993 Banco 
de México

Creación: 1993

Emisor: Banco de México

Escanear para dar seguimiento a la 
cotización del peso mexicano, en 
tiempo real:

   

https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctv47wf39.33.pdf
http://arandakilian.com/wp-content/uploads/2011/10/El_uso_cacao_como_moneda.pdf
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https://es.investing.com/currencies/usd-mxn
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valor.59

En cualquier caso, se trata de un sistema premonetario que, pese a ser abandonado 
paulatinamente, sedujo a los conquistadores por su desarrollo mercantil, proveyendo a la zona 
de una preferencia para la acuñación. Justamente es la elaboración de moneda española la que 
daría un especial realce al territorio mexicano, siendo que sería el lugar escogido para la primera 
ceca en América.60 Pero, ¿por qué México?

Una razonable respuesta inicia por la riqueza de la zona en yacimientos de plata, lo cual 
favorecería la acuñación según la ley de conversión que ya se ha explicado; de hecho, iniciando 
el siglo XVI, el obispo de Santo Domingo y presidente de la Real Audiencia de México, daría 
reporte al rey acerca de muchas minas en explotación, y que cada día se descubrían más.61 Pese 
a que había reportes de la “baja ley” de la plata mexicana, pronto se descubrirían los yacimientos 
de Zacatecas y Guanajuato, los cuales, junto a San Luis Potosí, producirían la mayor parte de 
plata a nivel mundial en la época, llegando a exportar hasta 2.5 millones de marcos de plata al 
año62 (170 millones de reales, o 21.25 millones de pesos).63

Aunado a la prolija minería, los mexicas exhibirían una particular destreza en las técnicas 
metalúrgicas,64 lo cual les valdría para ser reconocidos como artistas de la acuñación, al grado 
que el propio Hernán Cortés describiría el arte local en los siguientes términos: “consideradas 
por su novedad y extrañeza no tenían precio ni es de creer que alguno de todos los príncipes del 
mundo de quien se tiene noticia, las pudiese tener tales y de tal calidad”.65

Además, los españoles instalados en la Nueva España requerían de numerario en medio de un 
comercio muy bien desarrollado, por lo que la importación de moneda era insuficiente y requería 
de la instalación de una ceca local. Al respecto, ya en 1525 el rey Carlos I de España habría 
encomendado a Luis Ponce de León un viaje a México para la evaluación del establecimiento de 
una ceca, inclusive haciéndole portador de los reales cuños.66 Sin embargo, el emisario habría 

59 Daniela Vásquez Corral, Cuauhtli y la moneda mexicana (Ciudad de México: Museo Numismático 
Nacional, 2015). https://www.cmm.gob.mx/museo/images/cuauhtli-y-la-moneda-mexicana.pdf ; 
Néstor Ricardo Chacón, Derecho Monetario (Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, 2005).

60 Quiroga Prieto, “La moneda en los Reinos de Indias: México y Cuba”.

61 Felipe Castro Gutiérrez, Historia social de la Real Casa de Moneda de México, Historia Novohispana 
88 (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012). http://www.historicas.
unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historiacasa/moneda.html

62 Pilar González Gutiérrez, “Creación de la primera casa de moneda de la Nueva España: producto 
acuñado”, Universidad de Alcalá de Henares, 1995. https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/
handle/10017/5893/Creaci%C3%B3n%20de%20la%20Primera%20Casa%20de%20Moneda%20
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63 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
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64 Elisa Mencos, “Los artefactos de cobre del Museo del Popol Vuh”, Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, XXII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2008, 67 (2009).

65 Hernán Cortés, “Cartas de Relación de la Conquista de México”, 1522. https://freeditorial.com/es/
books/cartas-de-relacion

66 Pedro Pérez Herrero, Plata y libranzas: la articulación comercial del México borbónico (México DF: El 
Colegio de México, 1988). https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn08zq
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fallecido recién llegado a tierras americanas, sin siquiera haber iniciado su labor.67 No obstante, 
tres años después, Nuño de Guzmán, nuevo presidente de la Real Audiencia, llevó la encomienda 
de establecer una ceca, haciendo la recomendación a la Corona, sin que se materializase en el 
corto plazo. En adelante, las peticiones partirían de México a España incesantemente, llegándose 
por fin a autorizar el establecimiento de la ceca en 1535.68

La encomienda directa era hacia el virrey Antonio de Mendoza, que tenía ya experiencia en 
tanto había sido tesorero de la ceca de Granada. Si bien no se cuenta con la fecha exacta del 
inicio de operaciones, se sabe que el troquelado del cuño conocido como “Carolus et Joana” 
inició en abril de 1536,69 viéndose librada hasta 1567, como incentivo a la producción, del pago 
del derecho de monedaje al rey. Sin embargo, los administradores de la ceca mexicana habrían 
ignorado la orden, haciéndola efectiva hasta 1615, ante la impaciencia de la Corona.70

Las piezas amonedadas en la ceca mexicana serían de curso legal en todo el continente e 
incluso en la propia España, siendo que estaban legalmente regidas por su convertibilidad en 
maravedíes.71

Como símbolo del señorío español sobre el otrora Imperio Azteca, el virrey dispondría que la 
casa de moneda operaría en el palacio antiguo de Moctezuma, entregándolo en tributo al rey,72  
aplastando simbólicamente la soberanía local, permaneciendo en dicha localidad hasta 1569, 
cuando se trasladaría al conocido como Palacio Real, el cual estaba montado sobre las casas 
nuevas de Moctezuma.73

La ceca mexicana únicamente podría amonedar plata y cobre, excluyéndole el derecho de 
trabajar el oro, aunque más adelante le sería permitido.74 Además, pasarían dos siglos antes 
de que se estableciese que la moneda debía producirse en forma circular y con cordoncillo al 
borde, por lo que la moneda mexicana no tenía una uniformidad más que en el cuño utilizado.75 

67 Fausto Marín Tamayo, Nuño de Guzmán, Serie Los once ríos (México DF: Siglo XXI Editores, 1992). 
https://tinyurl.com/y3qzjuoc

68 Quiroga Prieto, “La moneda en los Reinos de Indias: México y Cuba”.

69 Inés Herrera Canales, “Una década en el rescate de los archivos existentes en la Casa de Moneda 
de México”, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003. http://alhe.mora.edu.mx/index.php/
ALHE/article/download/302/365

70 González Gutiérrez, “Creación de la primera casa de moneda de la Nueva España: producto acuñado”; 
Herrera Canales, “Una década en el rescate de los archivos existentes en la Casa de Moneda de México”.

71 Pedro Cano Borrego, “Un expediente sobre la labra de moneda de oro en México en el Archivo 
General de Indias”, Boletín del Archivo General de la Nación 8, n.o 14 (2017). http://bagn.archivos.gob.
mx/index.php/legajos/article/download/44/36

72 María Eugenia Aragón, “La antigua Casa de la Moneda”, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Boletín de Monumentos Históricos, 1991. Castro Gutiérrez, Historia social de la Real Casa de Moneda 
de México.
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Universidad Nacional Autónoma de México, Academia, Ciencia y Cultura, 2010. https://www.
medigraphic.com/pdfs/aapaunam/pa-2010/pa101g.pdf ; Bernal Díaz de Castillo, Historia verdadera 
de la conquista de Nueva España (México DF: Ed. Pedro Robredo, 1939).
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75 Vásquez Corral, Cuauhtli y la moneda mexicana.
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Al respecto de ese cuño, no se incluiría la fecha de amonedación sino hasta 1580,76 aunque la 
calidad del cuño tampoco permite observar con claridad en la totalidad de piezas, al tratarse de 
cuño de punzones, con un alto nivel de imprecisión.77

Por su parte, la acuñación de piezas de cobre fue muy escasa, lo cual dificultaba la tranza de 
mercancías que requería de denominaciones menudas, siendo que el medio real era la menor 
denominación emitida por la ceca. Tal denominación mínima estaba muy por encima de la 
posibilidad de la mayoría de población, por lo que el cacao continuó sirviendo como medio de 
intercambio normal,78 acompañado de la emisión no oficial de octavos y sextos de real por parte 
de los comerciantes, conocidos como “tlacos” y “pilones” respectivamente, lo cual llevaría a una 
serie de vicisitudes monetarias en el término del control de fraudes, situación persistente hasta 
las inmediaciones del siglo XVIII, cuando se retirarían oficialmente.79

En un principio, las monedas “Carolus et Joana” gozaron de una cuidadosa estética; sin 
embargo, unos años más tarde, tras el establecimiento de la Ruta de Tornaviaje (entre Filipinas 
y Acapulco), se acrecentaría la necesidad de aumentar el numerario producido en la Nueva 
España, abandonando la producción de monedas en honor a Juana I de Castilla “La Loca” y su 
hijo Carlos I de España. En cambio, en tiempos del rey Felipe II de España, se hubo descuidado 
considerablemente la calidad estética de la acuñación,80 privilegiando la producción masiva 
para satisfacer las necesidades ya no solo de México y su comercio, sino de todos los territorios 
al norte de la Nueva Granada, bajo el dominio español.81 De hecho, esta nueva generación de 
monedas de la ceca mexicana, sería la divisa por excelencia en los mercados internacionales, 
sufriendo resellados constantes durante los próximos tres siglos.82

He ahí el nacimiento de las monedas “Macuquinas”, cuyo origen nominal no queda 
completamente dilucidado entre dos teorías: por un lado, podría provenir del vocablo árabe 
macuch, que significa “aprobado” o “sancionado”,83 en tanto que gozaban de esa categoría desde 
la Monarquía Española; en cambio, también podría provenir de la voz quechua makkaikuna, 
que quiere decir “las golpeadas”, haciendo referencia a la forma de fabricación a martillazos.84 

76 González Gutiérrez, “Creación de la primera casa de moneda de la Nueva España: producto acuñado”.
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(2015). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-22532015000100001&script=sci_arttext
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82 de Francisco Olmos, “La moneda castellana de los reyes católicos. Un documento económico y 
político”.
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En todo caso, existe la coincidencia en que, despectivamente, les llamaban “macacos”, por ser 
deformes y de baja calidad estética.85 

Macuquinas, según los diferentes reinados que las auspiciaron.

Derechos de la imagen: 
De Banco de México - https://www.dropbox.com/s/dvm27jhyxm4hla4/historia%20billetes%20y%20monedas%20
de%20mexico.pdf?dl=0

Las macuquinas fueron fabricadas bajo los reinados de Felipe II, Felipe III (quien empezaría a 
fechar cada pieza), Felipe IV, Carlos II, Felipe V y Luis I.86 Tras el cambio de casa reinante con 
la llegada de Felipe V de España, se optó por cambiar las técnicas de acuñación, dando serios 
giros hacia las monedas “recortadas”,87 que gozaban de mayor estética, aunque aún carecían de 
cordoncillo protector y de forma perfectamente redonda. 

En 1732, tras Felipe V recuperar la corona, dispuso incluir el cordoncillo a las monedas, 
volviéndolas redondas definitivamente. La ceca mexicana habría de producir las célebres 
“Columnarias” (reales de plata) y las “Peluconas” (escudos de oro).88 Para tales fechas, la ceca 

web/20120203030923/http://www.numisma.org/Lis/Glosario-2011.pdf

85 José Manuel Huidobro Moya, “La heráldica en las monedas acuñadas tras el descubrimiento de 
América, durante los reinados de los Austrias y los Borbones españoles”, Revista del Instituto 
Sanmartiniano del Perú 29 (s. f.). https://tinyurl.com/2qknvrr8 ; Pedro Cano Borrego, “La moneda 
en el Reino de Guatemala durante el siglo XVIII”, Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios 
Centroamericanos, 42 (2016): 161-80.

86 Huidobro Moya, “La heráldica en las monedas acuñadas tras el descubrimiento de América, durante 
los reinados de los Austrias y los Borbones españoles”.

87 Banco de México, Historia de la moneda y del billete en México.

88 María Ruiz Trapero, “La reforma monetaria de Felipe V: su importancia histórica” (VI Jornadas 
Científicas sobre Documentación Borbónica en España y América (1700-1868), Madrid: Universidad 
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mexicana poseía las piezas con mayor valor artístico y mayor aceptación, ratificándose como la 
principal fuente de divisa en América y buena parte de los socios comerciales de España,89 pese 
a los múltiples episodios de corrupción registrados en la primera casa de moneda española en 
ultramar.90

La opulencia del Imperio Español contagiaría a la ceca mexicana, llevándole a producir monedas 
de oro, plata y vellón, fraccionándola para facilitar el comercio y abastecer a buena parte del 
territorio virreinal. Y de la misma forma en que el ascenso de la Monarquía Española afectaría 
a México, influiría necesariamente en su independencia.91 Para principios del siglo XIX, el rey 
Fernando VII de España no hacía más que administrar la crisis española, haciendo que la ceca 
mexicana acuñase reales de a ocho hasta el día de la independencia del pueblo azteca.92

En los albores del siglo XIX, con una España muy debilitada y con una fuerte efervescencia 
nacionalista en la Nueva España, iniciaría la Guerra de Independencia, con un muy amplio 
despliegue territorial de los insurgentes,93 los cuales se financiaban a través de la intercepción de 
los convoyes de plata que se dirigían hacia la Ciudad de México, para que fuese amonedada en 
la ceca realista. Dicho pillaje revolucionario haría que se ralentizase la producción de circulante, 
trayendo severas consecuencias sobre la liquidez para ambos bandos.94

Ante la situación, tanto delegados de la metrópoli como las fuerzas revolucionarias optaron por 
acuñar “monedas de necesidad”, las cuales surtirían de forma más segura y efectiva ante la nueva 
realidad.95 Por el lado español, fueron autorizadas a operar provisionalmente cecas subsidiarias 
en Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Nueva Vizcaya, Oaxaca, Real de Catorce, 
Sombrerete, Valladolid y Zacatecas,96 todas cerca de las minas de extracción, manteniendo 
la buena ley de cada pieza, aunque variando recurrentemente en el diseño con respecto a las 
acuñadas en la ceca original.97 A medida que avanzaba la resistencia mexicana, el numerario 
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disponible se reducía, por lo que los realistas llegaron a producir monedas de cobre de 1/4 de 
real.98

Por su parte, Miguel Hidalgo comisionó en 1810 a José María Morelos a organizar un ejército en 
el sur del país. Hidalgo sería arrestado al año siguiente, siendo fusilado más adelante.99 Morelos 
quedaría al frente de la revolución, formalizando el movimiento político de independencia en 
el documento llamado “Sentimiento de la Nación”.100 A partir de ahí, el reclutamiento para la 
causa conllevaba la necesaria acuñación insurgente para pagar al ejército, por lo que se amonedó 
cobre y escasamente plata, con método rudimentario y constituyéndose en una promesa de 
pago para cuando se triunfase en la revolución, de tal manera que la primera moneda mexicana 
nacería como fiduciaria en sí misma, exhibiendo el monograma de Morelos en denominaciones 
de ocho, dos, uno y medio reales.101

La llegada y toma de Oaxaca por parte de Morelos en 1812 sería fundamental para la 
independencia mexicana desde el punto de vista monetario, ya que ahí la insurgencia hallaría 
gran cantidad de barras de plata, que les permitiría una acuñación de mayor valor y que 
impulsaría la revolución.102

Paralelamente, Ignacio López Rayón, sucesor de Miguel Hidalgo al frente del ejército insurgente, 
habría establecido la Suprema Junta Americana en 1811, la cual mandaría a emitir moneda con 
el nombre de Fernando VII, pero con símbolos completamente mexicanos, en una particular 
transición monetaria de la monarquía a la independencia.103 La Suprema Junta Americana 
sufriría constantes embates por parte del virrey, obligándola a moverse de Zitácuaro a Guerrero, 
luego al Estado de México y, finalmente, a Michoacán,104 donde se estableció formalmente una 
troqueladora para la nueva moneda en 1814, aunque ya sin el nombre de Fernando VII desde 
el año anterior.105
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A medida que las batallas se iban desarrollando, 
ambos bandos iban capturando monedas 
del antagonista, las cuales resellaban para 
revalidación de dominio monetario.106 Los 
resellos de punzón insurgentes se realizaban 
habitualmente sobre el rostro del rey, en un muy 
probable simbolismo de repudio hacia la Corona 
y ansias de independencia.107

Durante todo el entuerto monetario, un 
personaje haría estragos a favor de los intereses 
españoles: Agustín de Iturbide. Hijo de 
terrateniente español y criolla noble, hubo 
servido al ejército realista desde muy temprana 
edad.108 Ya en 1810, se había negado a participar 
en la insurrección liderada por el cura Hidalgo, 
combatiendo las fuerzas revolucionarias so 
premio de ascenso militar.109 Más adelante sería 
el artífice de la captura del sucesor de Hidalgo, 
Ignacio López Rayón, lo cual le valdría para ser
ascendido a coronel y posteriormente nombrado comandante general de la Provincia de 
Guanajuato, desde donde se empeñó en combatir la resistencia patriota.110

En 1815 sería aplacada casi en su totalidad la resistencia mexicana, viendo cómo Morelos 
era capturado y ejecutado.111 En adelante, quedaría Vicente Guerrero liderando el remanente 
independentista, replegado en el sur. No sería hasta 1820 cuando Fernando VII se vería obligado 
a jurar la Constitución de Cádiz,112 dando inicio al Trieno Liberal. La oligarquía mexicana, como 
consecuencia, veía cómo sus privilegios peligraban ante una monarquía constitucional,113 por lo 
que una salida planteada era declarar una monarquía independiente entregada a los Borbón.114  
Sin embargo, este plan era inviable en tanto hubiese una resistencia en el sur del país, por lo que 
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108 Verónica Zárate Toscano, “Agustín de Iturbide: entre la memoria y el olvido”, Secuencia 28 (1994). 
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/download/448/410

109 Virginia Guedea, La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 1808-1824, vol. 
36, Historia Moderna y Contemporánea (México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 
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111 Gutiérrez Escudero, “José María Morelos: El siervo de la nación mexicana”.

112 Joaquín Suanzes, “La monarquía imposible: la Constitución de Cádiz durante el Trienio”, Anuario de 
Historia del Derecho español 66 (1996). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/134665.pdf
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independencia en México”, Universidad Nacional Autónoma de México, Historia Mexicana, 2006. 
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el virrey Juan Ruiz de Apocada comisionó a Agustín de Iturbide para que, al mando del ejército, 
sofocase definitivamente las fuerzas de Vicente Guerrero.115

Iturbide, sabedor que las élites estarían dispuestas a conceder la independencia para instaurar 
un nuevo régimen absolutista, antes que ceder a las condiciones liberales que absorbían terreno 
en España,116 y frente a un ejército de Guerrero más robusto de lo que originalmente se había 
estimado,117 decidió incumplir el designio virreinal, reuniéndose con Vicente Guerrero y 
estableciendo el conocido como Plan de Iguala, en el que se consagraban principios tales como 
la independencia de México, la igualdad de derechos para españoles y criollos, y la supremacía 
de la Iglesia Católica en el nuevo Estado.118 Ante tales condiciones confluían los intereses de 
diversos sectores vivos en la sociedad mexicana, robusteciendo el Ejército Trigante de Iturbide, 
orillando al nuevo virrey Juan O’Donojú a firmar el Tratado de Córdoba en agosto de 1824, 
concediendo la independencia de México, la cual se consumaría con la entrada de Iturbide y su 
ejército a la Ciudad de México, el 27 de septiembre.119

El Tratado de Córdoba establecía que el nombre de la nueva nación sería Imperio Mexicano, 
declarándolo como una monarquía constitucional con el fin de perpetuar el control borbónico.120 
Para febrero de 1822 se convocaría a un Congreso Constituyente, el cual quedaría severamente 
dividido entre los republicanos y los monárquicos; estos últimos subdivididos entre los que 
propugnaban por entregar la corona a un borbón y aquellos que buscaban coronar a Iturbide 
como emperador.121

Pío Marcha, militar y constituyente, encabezó una revuelta que acabaría proclamando a Iturbide 
como emperador, en mayo de aquel año; tras algunos meses de conflicto, Agustín I (así bautizado 
para regir) disolvería el Congreso Constituyente,122 instaurando el absolutismo. 

Para comprender el resto de la historia monetaria mexicana, es indispensable haber estudiado 
al menos básicamente el ascenso de Iturbide como emperador, el cual mandó a acuñar el real 
imperial mexicano (conocido popularmente como peso imperial), amonedado y en billetes en 
forma de pagaré (los cuales tuvieron total rechazo por parte de la población).123 La moneda 

115 Jesús Guzmán Urióstegui, “Apuntes para una historia de la insurgencia en la Tierra Caliente de 
Guerrero, 1810-1821”, Scielo, Estudios de historia moderna y contemporánea de México, 37 (2009). 
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116 Breña, “La Constitución de Cádiz y la Nueva España: cumplimientos e inclumplimientos”.
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imperial tenía en su frente el busto del emperador, y al reverso exhibía el águila coronada, en 
señal de la línea absolutista del nuevo gobierno, dividiéndose cada peso en 8 reales, herencia del 
sistema monetario colonial.124

El Primer Imperio Mexicano caería en 1823, sumido en una profunda ruina económica,125  
instaurándose un gobierno ejecutivo que desembocaría en la primera República Federal 
Mexicana, con Guadalupe Victoria al frente.126 Centroamérica se separaría para conformar las 
Provincias Unidas del Centro de América,127 y México sacaría de circulación todo el numerario 
imperial, instaurando el real mexicano, retirando la corona del águila, pero manteniendo 
el sistema octaval español, haciendo denominaciones en escudos y reales.128 Sin embargo, la 
simbología de la acuñación tuvo más bien un corte francés, incluyendo el gorro frigio, muy 
clásico de la Revolución Francesa, en honor a los esclavos de la región de Frigia (actual Turquía) 
durante la dominación romana, quienes, al ser liberados, portaban un gorro de color rojo como 
distintivo de libertad.129

La ceca de México, otrora al servicio de la Monarquía Española, ahora encabezaría la 
reconstrucción monetaria de la república, estableciendo a las cecas foráneas como subsidiarias 
oficiales.130 La inestabilidad política sería amplia y sostenida, teniendo en cuenta que la riqueza 
en recursos del territorio mexicano le hacía blanco de las ambiciones de propios y extraños. 

Una constitución tras otra iba siendo declarada, con levantamientos armados y álgida división 
política, lo cual llevó al establecimiento de la República Centralista Mexicana.131 El rompimiento 
del federalismo, potenciado por los intereses privados, fomentó la escisión de territorios, como 
la independencia de Texas, por ejemplo. 

Estados Unidos mostraba un flagrante ánimo expansionista, financiando y propiciando 
la creación de la República de Texas, para luego anexionársela.132 Tras la anexión, los 
estadounidenses reclamarían indemnización mexicana por los daños causados durante la 
guerra de independencia, desembocando en la invasión hasta el Asedio de Veracruz en 1847,133 
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acabando con la toma de la capital mexicana el 13 de septiembre de aquel año, en la Batalla de 
Chapultepec, llegando a ondear la bandera estadounidense en el Zócalo.134 El 2 de febrero del 
año siguiente se materializaría el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual pondría fin a la guerra 
por medio de la cesión de una enorme porción del territorio mexicano, la cual comprendía los 
actuales Estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Wyoming, 
Colorado, Kansas y Oklahoma, implicando la pérdida del 55 % del territorio mexicano.135 
Años más tarde, Benito Juárez, en su campaña presidencial de 1871 contra Porfirio Díaz, 
mitificaría aquella Batalla de Chapultepec mediante la gesta de los Niños Héroes, tradición que 
se hubo deformado a través del tiempo en aras del sentimiento nacional,136 pese a las evidentes 
inconsistencias en la historia popularmente aceptada. 

Ya en 1846 se había establecido el segundo intento republicano, bajo la denominación de Estados 
Unidos Mexicanos,137 y tras la enorme pérdida de territorio, la moneda mexicana estaría cada 
vez más acorralada, manteniéndose en denominación de reales hasta 1863, cuando Benito 
Juárez haría el cambio definitivo al Sistema Métrico Decimal,138 no sin antes haber anunciado 
la suspensión de pagos de la deuda externa mexicana, lo cual desembocaría en la Segunda 
Intervención Francesa, que llegaría a ocupar la capital unos meses después del abandono del 
sistema octaval.139 En todo caso, Napoleón III postularía a Fernando Maximiliano de Habsburgo 
como emperador, erigiéndolo en 1864 como una continuación del Primer Imperio Mexicano. 
Sería Maximiliano I, así nombrado para regir, quien ordenaría la acuñación de la primera 
moneda de un peso, la cual destaca por su belleza artística.140

Las tropas francesas se retirarían en 1867, más por una inminente guerra con Prusia y por la 
derrota de sus aliados Confederados en la Guerra de Secesión estadounidense, que por la presión 
militar mexicana. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez recuperaría el control,141 tras un hecho 
que ha causado gran polémica, consistente en el destino final del emperador. La historia oficial 
indica que Maximiliano I habría sido fusilado; sin embargo, existen muy fuertes indicios para 
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creer que habría logrado huir y vivido muchos años bajo el nombre de Justo Armas, falleciendo 
en San Salvador en 1936.142

En todo caso, Juárez reinstauraría la república bajo la denominación de Estados Unidos 
Mexicanos, y sustituyendo la moneda imperial por la nueva moneda republicana, plenamente 
bajo el Sistema Métrico Decimal, conocida como “moneda de balanza”, por el diseño que incluía 
este símbolo.143

Para aquel momento, la mayoría de cecas foráneas eran administradas por privados, hasta que 
en 1892 serían recuperadas por el gobierno para unificar la producción monetaria soberana.144 
Ya en los albores del siglo XX, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, y ante la crisis del precio 
internacional de la plata, fue necesaria una reforma monetaria profunda, llevada a cabo en 
1905, dejando en exclusividad de producción a la ceca principal (ya con 460 años de servicio 
continuo), adoptando el patrón oro.145 En este sistema, y justo previo al estallido de la revolución, 
se hubo acuñado el “peso de caballito”, conmemorativo del centenario de la independencia.146

Para noviembre de 1910 se registraría el inicio de la Revolución Mexicana, tras más de tres 
décadas de la dictadura conocida como Porfiriato. Si bien Porfirio Díaz habría logrado grandes 
avances económicos durante su mandato, estos habían profundizado las brechas de pobreza.147 
Francisco Madero lanzaría la revolución desde su exilio en Texas, logrando forzar elecciones en 
1911, las cuales ganaría.148

Madero tendría severos roces con otros líderes revolucionarios, particularmente con Emiliano 
Zapata, lo cual le valdría para que, en 1913, sufriese un golpe de Estado encabezado por Victoriano 
Huerta, quien acabaría por asesinar a Madero, y a su vicepresidente.149 En 1914 ocurriría el 
Incidente de Tampico, el cual pondría en enfrentamiento al gobierno de Huerta con Estados 
Unidos, registrándose la ocupación estadounidense de Veracruz, evitando el abastecimiento de 
armamento para el gobierno federal, favoreciendo el movimiento revolucionario encabezado 
por Pancho Villa y Venustiano Carranza.150
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Tras la renuncia de Huerta, Carranza tomaría el poder en 1917, aunque seguiría una década de 
enorme inestabilidad, con el asesinado de varios de los líderes revolucionarios, destacando el 
asesinado del propio presidente Carranza en 1920.151

Desde luego, los acontecimientos políticos marcarían un empobrecimiento creciente en el 
pueblo mexicano, afectando, en consecuencia, a la moneda.152 El financiamiento de la guerra 
se volvería complejo en tanto la capacidad de acuñación se vería reducida.153 Las fuerzas 
revolucionarias optarían por emitir sus propias monedas para sostener sus operaciones, las 
cuales se caracterizaban por sus múltiples diseños y la muy baja calidad de cada pieza. Destaca, 
entre ella, la mandada a acuñar por Pancho Villa en Durango, estampando una sentencia de 
muerte sobre el dictador Huerta en cada pieza.154

Acabada la época de la revolución, el presidente Plutarco Calles ordenaría la creación del Banco 
de México en 1925, centralizando el control de la política monetaria mexicana,155 asumiendo el 
control de la histórica ceca. Sin embargo, se confió la fabricación de papel moneda a la American 
Bank Note Company, lo cual persistiría hasta 1969.156 La creación del Banco de México retomaría 
múltiples ideas brindadas en 1917 por el estadounidense Edwin Walter Kemmerer, quien había 
sido contratado para asesorar a la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera,157 
siendo que era un prestigioso economista de la Universidad de Princeton y quien más adelante 
crearía varios de los bancos centrales en el resto del continente.158

Para 1931, en forma de combate de la Gran Depresión, se promulgó la ley monetaria que 
establecía una relación de 0.75 g de oro puro por peso emitido, y luego se extendería a la 
obligación de respaldar en metálico el papel moneda en relación de uno a tres, todo bajo la 
influencia del Maximato.159

Para 1934 entraría al poder Lázaro Cárdenas, y durante su presidencia se impulsarían diversas 
acciones que tendrían impacto sobre la economía mexicana. Sin embargo, la principal de ellas 
sería la expropiación petrolera, tomando el control de la industria, hasta ese momento en manos 
de transnacionales.160 Las principales repercusiones vendrían a manos de la estadounidense 
Standard Oil y de la neerlandesa Royal Dutch Shell, deviniendo en diversos bloqueos contra 
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159 Banco de México, Historia de la moneda y del billete en México.

160 Jesús Silva Herzog, Historia de la expropiación de las empresas petroleras (México DF: PEMEX, 1988).
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México, destacando la negativa a venderle los químicos necesarios para la refinación.161 Tras 
un avance importante de los estudiantes de química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quienes lograron sintetizar el producto,162 las sanciones se fueron levantando hasta la 
regularización. Sin embargo, las sanciones abarcaron también el comercio de plata, viéndose 
cortado la compra de ese metal por parte de Estados Unidos, lo cual reducía en 30 millones de 
pesos las exportaciones mexicanas.163

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial orillaría a Franklin Delano Roosevelt a primar 
la construcción del bloque antifascista por sobre la satisfacción de sus petroleras, por lo que 
propició la reanudación de la compra de petróleo mexicano, mediante la firma del Convenio de 
Buen Vecino en 1941,164 en el cual, además del trato en materia del combustible fósil, se incluiría 
una indemnización de México por daños durante la época revolucionaria, así como una línea de 
créditos para dar estabilidad al tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense.165  
Aquel peso que, a fechas mejores y a fechas peores, fluctuaba permanentemente con respecto 
a la moneda vecina, lograría una firmeza de 4.85 pesos por dólar,166 alcanzando una posición 
privilegiada en el espectro de divisas americanas. 

La ya fortalecida industria petrolera mexicana, junto a las medidas de estabilización monetaria, 
darían bonanza a la economía, fortaleciendo el valor del peso, lo cual se vería incluso potenciado 
por la posterior nacionalización del servicio de energía eléctrica. Dicha época de bonanza sería 
prolongada, extendiéndose hasta la incursión de la década de 1970, con la franca depreciación 
del dólar, producto de la Crisis del Petróleo.167 Con el alza de los precios del petróleo, México no 
obtuvo ganancias de gran factura, ajustando su gasto a la bonanza proveniente de una burbuja, 
la cual estallaría a la década siguiente, con una caída desproporcional de los precios del petróleo, 
lo cual generó un enorme hueco fiscal en el país.168 A partir de ahí, los gobiernos empezaron a 
tomar decisiones que desembocarían en una devaluación sostenida, marcándose por un control 
de cambios estatal y la nacionalización bancaria.169

161 Raúl Benítez Manaut, “México 1920-1945: la Expropiación Petrolera y la Reinserción de México al 
Sistema Internacional”, Historia Crítica, 1990, 47-56.

162 Lourdes Cheháibar Náder et al., La UNAM por México (México DF: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2010). https://andoni.garritz.com/documentos/2013/02_Cea-Cardenas-Barzana-
GarritzLaUNAMporMexico2010.pdf

163 Benítez Manaut, “México 1920-1945: la Expropiación Petrolera y la Reinserción de México al Sistema 
Internacional”.

164 Miguel García Reyes y Gerardo Ronquillo Jarillo, Estados Unidos, petróleo y geopolítica: las estrategias 
petroleras como un instrumento de reconfiguración política (México DF: Plaza y Valdés, 2005).

165 Daniela Gleizer, “Las relaciones entre México y el Tercer Reich, 1933-1941”, Scielo, Revista 
de estudios históricos, 64 (2016). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-
719X2016000200223&script=sci_arttext&tlng=en

166 Lorenzo Meyer, La institucionalización del nuevo régimen, Historia general de México (México DF: El 
Colegio de México, 2000). https://archive.org/details/historiagenerald0000unse/page/823

167 Gerardo Gil Valdivia y Susana Chacón Domínguez, La crisis del petróleo en México (México DF: Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 2008).

168 Francisco Colmenares, “Petróleo y crecimiento económico en México 1938-2006”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Economía, 5, n.o 15 (2005): 53-65.

169 Gil Valdivia y Chacón Domínguez, La crisis del petróleo en México.
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De hecho, el peso mexicano sufriría una depreciación prolongada, obligando al Banco de 
México a emitir denominaciones cada vez más altas. Los gobiernos de Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo prepararían y ejecutarían gestiones alineadas con los 
Planes de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional, dejando al peso mexicano en 
una posición muy vulnerable.170

Ya el 1 de enero de 1993 entraría en vigor la sustitución del peso por el nuevo peso, siendo una 
relación de mil a uno,171 en un intento desesperado por estabilizar la economía y revaluar una 
moneda que llevaba un rumbo bajista sostenido. Justo iniciando el periodo presidencial de Zedillo, 
ocurriría una crisis económica provocada por carencia crítica de reservas internacionales.172 El 
gobierno de Salinas de Gortari emitiría bonos de deuda soberana, pagaderos exclusivamente en 
dólares,173 con el fin de aumentar dramáticamente el gasto público, preparando las elecciones 
venideras. Aunado a eso, la adquisición de endeudamiento en forma de préstamos hacía que la 
deuda mexicana se acercase a márgenes peligrosos, llevando incluso al gobierno de Bill Clinton 
a pedir la autorización de emitir una línea de crédito por 20 billones de dólares,174 con el fin de 
evitar que México no pagase a sus acreedores, lo cual se llevaría de encuentro la estabilidad del 
dólar.

El magnicidio del candidato presidencial oficialista, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, y el 
posterior asesinato del secretario general del mismo partido político, José Francisco Ruiz Massieu, 
desataron la desconfianza internacional,175 aumentando hasta en un 83 % los desembolsos 
correspondientes a la deuda mexicana pagadera en dólares.176 Además, la declaratoria de guerra 
contra el Estado mexicano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el mismo día de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, habrían minado severamente 
la estabilidad de la calificación de riesgo del país.177 El Banco de México acabó por comprar deuda 
pública como medida de sostenimiento de la base monetaria,178 intentando que las tasas de interés 
no se disparasen; sin embargo, el efecto colateral fue la aceleración de la salida de dólares de las 

170 Paulina Irma Chávez Ramírez, Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural 
de México, 1982-1994 (Mexico, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996), 1982-94. 
http://ru.iiec.unam.mx/1460/1/LasCartasDeIntencionYLasPolDeEstab.pdf

171 Candido Garcia Fonseca, “Las crisis recurrentes del peso mexicano: causas, efectos y posibles 
soluciones” (Veracruz, Universidad Veracruzana, 2003). https://cdigital.uv.mx/bitstream/
handle/123456789/1326/tesis.pdf?sequence=1

172 Stephany Griffith-Jones, “La crisis del peso mexicano”, Revista de la CEPAL 60 (1995): 151-71.

173 Edel Cadena Vargas, “Neoliberalismo y Política en México 1982-1997”, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 14 (2018). https://convergencia.uaemex.
mx/article/download/9587/7975

174 Andrew Glass, “Clinton bails out Mexico, Jan. 31, 1995”, Politico Newspaper, 2019. 
 https://www.politico.com/story/2019/01/31/this-day-in-politics-jan-31-1995-1129932

175 Flavio Meléndez Zermeño, “El asesinato de Colosio. Locura compartida y lazo social en un caso de 
magnicidio”, Centro Universitario de Ciencias de la Salud 9, n.o 1 (2007): 49-56.

176 Alejandro Dabat, “La crisis mexicana y el nuevo entorno internacional”, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Comercio Exterior, 1995, 866-74.

177 Atilio Borón, “Las “reformas del estado” en América Latina: sus negativas consecuencias sobre la 
inclusión social y la participación democrática”, CLACSO, 2004. 

 http://cadtm.org/IMG/pdf/031227boron.pdf

178 Griffith-Jones, “La crisis del peso mexicano”.

http://ru.iiec.unam.mx/1460/1/LasCartasDeIntencionYLasPolDeEstab.pdf
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1326/tesis.pdf?sequence=1
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1326/tesis.pdf?sequence=1
https://convergencia.uaemex.mx/article/download/9587/7975
https://convergencia.uaemex.mx/article/download/9587/7975
https://www.politico.com/story/2019/01/31/this-day-in-politics-jan-31-1995-1129932
http://cadtm.org/IMG/pdf/031227boron.pdf


39De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

reservas internacionales, llevándolas a su nivel más bajo en la historia moderna del país.179

Estados Unidos, con el afán de proteger sus intereses, compraría grandes cantidades de nuevo 
peso mexicano, acompañando la medida de grandes inyecciones de dinero a través de su 
Departamento del Tesoro, así como del Fondo Monetario Internacional, logrando estabilizar el 
peso alrededor de seis unidades por dólar.180

El Efecto Tequila, como fue llamado el fenómeno, dejó graves estragos en la economía mexicana, 
con grandes niveles de endeudamiento privado, alza dramática en la tasa de desempleo y la 
quiebra de muchas empresas, dejando al nuevo peso en una posición poco privilegiada.181

Tras el descalabro económico y las duras medidas que se impusieron, México viviría la 
alternancia en el poder luego de más de siete décadas, ganando la presidencia el opositor Vicente 
Fox Quezada, sucedido por Felipe Calderón y, posteriormente, por Enrique Peña Nieto. El foco 
principal de sus gobiernos fue el de administrar la guerra contra el narcotráfico, manteniendo 
una endémica depreciación de la moneda nacional.182

Particularmente grave fue la situación durante la administración de Peña Nieto, siendo que, 
tras la victoria presidencial de Donald Trump, el peso mexicano habría sufrido una grave 
depreciación.183 Sin embargo, ésta no sería comparable en ninguna forma a la gravísima 
depreciación sufrida durante la presidencia de Manuel López Obrador, encarando el final del 
primer trimestre de 2020 con la peor cotización de su historia,184 muy en buena parte por el 
desplome a niveles bajo cero del barril de petróleo, producto de la pandemia por COVID-19,185 
lo cual llevaría a un severo ajuste fiscal en el marco de una recuperación sin ingresos temporales 
por venta de hidrocarburos.186 En ese contexto, México vería rebajada su calificación de riesgo, 

179 Moritz Cruz, “¿Pueden las reservas internacionales contribuir al crecimiento mexicano?”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Economía, 3, n.o 8 (2006): 115-24.

180 Emilio Zebadúa, “Del Plan Brady al TLC: la lógica de la política exterior mexicana, 1988-1994”, El 
Colegio de México, Foro Internacional, 34, n.o 4 (1994): 626-51.

181 Dabat, “La crisis mexicana y el nuevo entorno internacional”; Griffith-Jones, “La crisis del peso 
mexicano”; Garcia Fonseca, “Las crisis recurrentes del peso mexicano: causas, efectos y posibles 
soluciones”.

182 María Nájera y Raúl de Jesús Gutiérrez, “Evolución del tipo de cambio peso mexicano/dólar 
estadounidense y el uso de derivados financieros”, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, Análisis Económico, 67 (2013): 153-70.

183 Juan Paullier, “México: caída histórica del peso ante el triunfo de Donald Trump frente a Hillary 
Clinton en las elecciones de Estados Unidos”, BBC Mundo, 2016. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-37918572

184 José Antonio Rivera, “Peso cae 26% en primer trimestre de 2020 por crisis del coronavirus”, El 
Economista, 2020, sec. Mercados. https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-dolar-hoy-
31-de-marzo-2020--20200331-0080.html

185 Víctor Beker, “El impacto del COVID-19 en la economía global”, Universidad de Belgrano, Indicadores 
de la nueva economía, 191 (2020). http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/8929/
CENE_mayo_2020.pdf?sequence=1

186 Dirección General de Finanzas, “Política fiscal ante la crisis del COVID-19 en América Latina”, Senado 
de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto Belisario Domínguez, 87 (2020). http://bibliodigitalibd.
senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4846/NE_Pol%c3%adtica%20fisca%20ante%20el%20
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enfrentando una severa contracción económica ante una espantada de capitales e inversión 
extranjera ante la negativa del presidente López Obrador de realizar un reajuste tributario a 
manera de paquete de ayuda a la población.187 Al respecto del gasto público para la atención 
de la pandemia, el gobierno mexicano ha enfrentado múltiples críticas ante la carestía de 
equipamiento sanitario en los hospitales,188 frente a la compra de un estadio de baseball por más 
de 500 millones de pesos,189 por ejemplo.

 Capítulo III

Centroamérica

Tras la independencia de la Monarquía Española 
en 1821, la región centroamericana pasaría por 
un brevísimo periodo de indefinición soberana 
bajo el concepto de Guatemala (entendiendo el 
término como la conglomeración de provincias 
desde Chiapas hasta Costa Rica), para verse 
adherida al Primer Imperio Mexicano en muy 
poco tiempo.190 Tras la caída de dicha formación 
política, Centroamérica atravesaría por dos 
etapas de estructura política unificada, no sin 
antes vivir pugnas intestinas que acabarían 
llevando a la separación de la región, dando vida 
a nuevos pequeños Estados que habrían de pujar 
por su propia identidad monetaria.

3.1. Provincias Unidas del Centro 
de América/República Federal 
de Centroamérica

“La grandeza de una patria no se mide por 
la extensión de su territorio, sino por la 
dignidad y honor de sus hijos”. (Francisco 
Morazán)

187 Víctor Torres Preciado, “La economía de la pandemia: efectos, medidas y perspectivas económicas 
ante la pandemia de la COVID-19 en el sector manufacturero de México”, Contaduría y administración 
65, n.o 4 (2020). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7590708.pdf

188 Gonzalo Assusa y Gabriel Kessler, “Pandemia y crisis social: activación de repertorios históricos, 
exploraciones metodológicas e investigación sociológica”, Prácticas de Oficio, Pandemia y sociedad. 
Claves, efectos y desafíos, 1, n.o 25 (2020): 33-47.

189 Ángel Húguez Sánchez, “Gobierno federal invierte 570 millones de pesos en estadios en Sonora”, El 
Economista, 2020, sec. Deportes. https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Gobierno-federal-
invierte-570-millones-de-pesos-en-estadios-en-Sonora-20200423-0156.html

190 Miles Wortman, “Legitimidad política y regionalismo - El Imperio Mexicano y Centroamérica”, El 
Colegio de México, Historia Mexicana, 26, n.o 2 (1976): 238-62.

General Francisco Morazán, principal 
exponente histórico de la unidad 
centroamericana.
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La Capitanía General de Guatemala aglutinaba a las provincias de Ciudad Real de                               
Chiapas, Guatemala, San Salvador, Comayagua, Nicaragua y Costa Rica. Paralelo a la lucha 
independentista mexicana, las naciones centroamericanas alcanzarían su independencia de 
España el 15 de septiembre de 1821.191 Sin embargo, unos cuantos meses después, Centroamérica 
se adheriría al Primer Imperio Mexicano, con quien permanecerían hasta su caída el 1 de febrero 
de 1823.192  Durante el tiempo en el que se materializó la anexión al imperio de Iturbide, circuló 
como moneda el real imperial (también conocido como peso imperial), siendo provisto desde 
la ceca de México.193 

Tras la separación de México, las naciones centroamericanas conformarían las Provincias Unidas 
del Centro de América, el 1 de julio de 1823. Para esa fecha, no existía una moneda de circulación 
legal, por lo que se usaban comúnmente los remanentes de numerario español y mexicano, 
resellados.194

Por su parte, la ceca de Guatemala se encontraba inactiva desde enero de 1822, por lo que, para 
aprovechar su capacidad instalada, se le encomendó la producción de la nueva moneda, en abril de 
1824.195 La acuñación comprendería el real centroamericano y el escudo centroamericano, de plata 
y oro respectivamente, teniendo por denominación el peso centroamericano.196 

Es relevante mencionar que el diseño de estas primeras monedas estaría ligado al establecimiento 
de los símbolos patrios centroamericanos,197 los cuales hallaron su inspiración en la gesta militar 
del argentino Hipólito Bouchard, quien en 1819 había asestado un duro golpe naval a las fuerzas 
realistas apostadas en el Pacífico centroamericano, haciendo ondear la que entonces era la bandera 
blanquiazul argentina, mientras los navíos españoles se hundían.198

El 22 de noviembre de 1824 habría una reconversión en la República Federal de Centroamérica, ya 
que Chiapas se había unido a México. La Federación continuaría usando el numerario heredado de 
su antecesora, siendo siempre la Casa de la Moneda de Guatemala la provisora oficial.199

Desde luego, habría una marcada escasez de moneda centroamericana, no solo por la poca 
capacidad de acuñación, sino por las fugas mediante el comercio exterior, ante lo cual se autorizó a 

191 Facio, “Trayectoria y Crisis de la Federación Centroamericana”.

192 Zárate Toscano, “Agustín de Iturbide: entre la memoria y el olvido”.

193 Vega, “Monedas del Primer Imperio”.

194 Botey Sobrado, “De la independencia a la federación (1821-1838)”; Oscar Ricardo Martínez, ed., Joyas 
numismáticas de Guatemala, 2.a ed. (Ciudad de Guatemala: Banco de Guatemala, 2009), 

 https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/libros/libro_50a_os.pdf

195 Fundación para la Cultura y el Desarrollo y Asociación de Amigos del País, Diccionario histórico 
biográfico de Guatemala (Ciudad de Guatemala: Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 2004). 
http://www.fundacionhcg.org/libros/dhbg/

196 Consejo Monetario Centroamericano, 50 aniversario del Consejo Monetario Centroamericano (San 
José: CMCA, 2014). http://www.secmca.org/wp-content/uploads/2019/02/50ANIVERSARIO.pdf

197 Fundación para la Cultura y el Desarrollo y Asociación de Amigos del País, Diccionario histórico 
biográfico de Guatemala.

198 Pedro Rafael Gutiérrez, La Bandera Argentina origen de las Banderas Centroamericanas (San José: 
Jiménez y Tanzi, 1983).

199 Facio, “Trayectoria y Crisis de la Federación Centroamericana”.
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cada Estado a producir pesos centroamericanos, siempre y cuando pidiese permiso a la Federación, 
privilegio que únicamente optarían por utilizar Honduras y Costa Rica.200

No obstante, existía el peso centroamericano 
y una ley que le amparaba, la escasez sería la 
constante, por lo que igualmente circulaba 
moneda española, e incluso moneda de 
otras naciones recién independizadas.201 
Las contradicciones internas se pondrían de 
manifiesto más adelante, teniendo a las élites de 
cada Estado requiriendo mayor liquidez para 
negociar, así como independencia monetaria 
para satisfacer sus intereses particulares, por lo 
que Guatemala y El Salvador llegaron a producir 
pesos centroamericanos fuera de la Ley de la 
Moneda de 1824,202 lo que se agravaría con la 
separación, en 1836, de la República de Los 
Altos, la cual sería reanexada, por la fuerza, a 
Guatemala, un par de años más tarde. 

La Federación sufriría una guerra civil que 
acabaría por disolverla en noviembre de 1839, 
por lo que cada Estado centroamericano 
se fundaría en su totalidad independiente, 
y transitarían heterogéneamente hacia la 
monetización autónoma de su economía, 
mediante la acuñación de su propia moneda.203

Pese a que durante el resto del siglo XIX hubo 
múltiples intentos por reinstaurar la unión, 
todas resultaron infructíferas. Sin embargo, ya 
en el siglo XX, como parte de la Organización 
de los Estados Centroamericanos (ODECA) se 

conformó el Consejo Monetario Centroamericano,204 el cual ha venido realizando intentos por 
el establecimiento de una sola moneda para todos los miembros del sistema, lo cual, igualmente 
ha resultado infructuoso.205

200 Consejo Monetario Centroamericano, 50 aniversario del Consejo Monetario Centroamericano.

201 Botey Sobrado, “De la independencia a la federación (1821-1838)”.

202 Consejo Monetario Centroamericano, 50 aniversario del Consejo Monetario Centroamericano.

203 Facio, “Trayectoria y Crisis de la Federación Centroamericana”.

204 Ricardo Zapata y Esteban Pérez, Pasado, presente y futuro del proceso de integración centroamericano, 
vol. 6, Estudios y perspectivas (Ciudad de México: Comisión Económica para América Latina, 2001). 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4983

205 Ruth Delia Alvarado Condega, “¿Es factible la Unión Monetaria en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)?”, Revista Centroamericana de Administración Pública 77 (2019). 

 https://ojs.icap.ac.cr/index.php/RCAP/article/view/119

8 reales de la República Federal de Centro 
América, de fabricación guatemalteca.

Derechos de la imagen: 
De Coinshome- https://www.coinshome.
net/es/coin_definition-8_Real-Plata-
G u a t e m a l a _ R e p % C 3 % B A b l i c a _
Federal_de_Centro_Am%C3%A9rica_
(1823_1838)-

Moneda de 1 peso centroamericano de 1971.

Derechos de la imagen: 
De Manuel Balladares – http://en.numista.com/
catalogue/pieces2542.thml

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4983
https://www.coinshome.net/es/coin_definition-8_Real-Plata-Guatemala_Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centro_Am%C3%A9rica_(1823_1838)-
https://www.coinshome.net/es/coin_definition-8_Real-Plata-Guatemala_Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centro_Am%C3%A9rica_(1823_1838)-
http://en.numista.com/catalogue/pieces2542.thml
http://en.numista.com/catalogue/pieces2542.thml


43De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

El intento más avanzado fue el de 1961 en el marco del Mercado Común Centroamericano,206 
y ratificado en 1984, con la firma del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, habiéndose establecido el peso centroamericano como moneda común, y 
cuyo tipo de cambio sería determinado por el Consejo Monetario Centroamericano,207 fijándose 
en plena paridad con el dólar estadounidense.208 Sin embargo, pese a existir incluso físicamente, 
éste no pasa de ser una mera curiosidad sin aplicación real.209

3.2. Guatemala

“Oigo pegando mis oídos al mapa vivo de tu suelo que llevo aquí, aquí en las manos, 
repicar todas tus campanas, parpadear todas tus estrellas” (Miguel Ángel Asturias)

La República de Guatemala, sede de la 
Capitanía General que regiría la región 
centroamericana, de la ceca real autorizada para 
el istmo y, posteriormente, de la firma del acta 
de independencia del 15 de septiembre de 1821, 
la que daría nombre al muy breve conglomerado 
de provincias independientes centroamericanas, 
para luego volverse una de las naciones más 
pujantes de la región, con la moneda más estable 
en la vida como nación independiente.210

Para Mesoamérica, en cuyo territorio se 
encuentra enclavada Guatemala, el cacao tuvo 
una preponderancia de gran envergadura 
social y cultural, antes, durante e incluso 
después del periodo colonial.211 El origen de su 
importancia está asociado a causas religiosas, 
ya que tenía un profundo significado en el 
término de la separación de estamentos sociales 
precolombinos.212

206 Latin American Newsletter, “Centroamérica y El Caribe: eligiendo entre China y Taiwán”, Informe 
Latinoamericano 23 (2005): 12-13.

207 Sistema de Integración Económica Centroamericano, “Convenio sobre el Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano” (1985). http://www.sice.oas.org/trade/sica/SG121484.asp

208 Carlos Alcántara Alejo, Diccionario de Integración Latinoamericana (Madrid: Plaza y Valdés, 2008).

209 Josué David Argueta, Rosario del Carmen Escobar, y Karina Eleonora Rivas, “Factibilidad y viabilidad 
de las propuestas de la integración monetaria para los países centroamericanos sobre la adopción 
del dólar estadounidense o la creación de una moneda común, 2010-2014. Perspectivas” (tesis de 
pregrado, Universidad de El Salvador, 2015). http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/7952/

210 Lizardo Sosa, “¿El Quetzal…, moneda fuerte?”, El Periódico, 2016, sec. Opinión, https://elperiodico.
com.gt/opinion/2016/11/16/el-quetzal-moneda-fuerte/

211 Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en la época 
colonial”.

212 María Beatriz Aguirre y José Jesús Márquez Rivero, “La historia del cacao”, Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y Forestales, Algo de historia, 2005.
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Para Guatemala y El Salvador, el cultivo del cacao representó la primera fuente de exportación 
prehispánica, siendo los grandes proveedores para el pueblo mexica, particularmente por la vía 
de Yucatán hasta Tenochtitlán,213 donde se adoraba la bebida conocida como chocolate. Esta 
situación repercutió en un gran intercambio comercial, lo cual le daba una calidad de depósito 
de valor a la semilla.214

El cacao, de hecho, convertía a Guatemala en una receptora comercial de gran importancia. 

“De Yucatán llegaba algodón, sal, miel, cera, pedernal, conchas, copal y esclavos para 
el cultivo de las tierras altas de Guatemala; del golfo de Honduras, el jade, plumas de 
quetzal y otras aves preciosas, metates de piedra volcánica, obsidiana, hematita, cerámica, 
cuencos de calabaza y copal, tabaco y hule, y de Chiapas, el ámbar y también les daban 
caracoles colorados y avaneras (conchas) coloradas y otras avaneras amarillas, y paletas 
de cacao amarillas —hechas de concha de tortuga—, y otras paletas también de tortugas 
pintadas como cuero de tigre blanco y negro. Dábanles plumas ricas de muchas maneras 
y cueros labrados de bestias fieras”.215

Muchos tienden a pensar que el comercio con el cacao en función monetaria era extremadamente 
primitivo; sin embargo, los pueblos mesoamericanos tenían un sistema de cuentas muy bien 
establecido, llevando cúmulos de semillas contadas de cinco en cinco hasta llegar a veinte, de 
veinte en veinte hasta llegar a cien, de cien en cien hasta llegar a cuatrocientos, y de cuatrocientos 
en cuatrocientos hasta llegar a ocho mil.216 El xontle sería la unidad de referencia, equivalente 
a 400 semillas de cacao; 20 xontles equivaldrían a un xiquipil; y tres xiquipiles a una carga,217 
la cual se obtenía aproximadamente de la cosecha de 50 árboles, pesando el equivalente a 23 
kg en el Sistema Métrico Decimal.218 Este sistema de cuentas no era únicamente utilizado para 
establecer precios, sino también para el cálculo y pago de tributos.219

213 Jonathan Kaplan y René Ugarte, “Recientes investigaciones en Chocola, en la bocacosta de Guatemala, 
y sus implicaciones: La hidráulica, el cacao y los desarrollos seminales de la civilización Maya” (XIX 
Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, Guatemala: Museo Nacional de Arqueología 
y Etnología, 2005), 83-95. https://www.academia.edu/1363819/recientes_investigaciones_en_
chocola_en_la_bocacosta_de_guatemala_y_sus_implicaciones_la_hidr%c3%81ulica_el_cacao_y_
los_

214 Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en la época 
colonial”.

215 Bernardino de Sahagun, Historia general de las cosas de la Nueva España (México DF: Alejandro 
Valdés, 1929).

216 Ofelia Huamanchumo de la Cuba, “Cacao. Producción, consumo y comercio. Del período prehispánico 
a la actualidad en América Latina”, ed. Laura Caso Barrera, Fronteras de la historia: revista de historia 
colonial latinoamericana, Tiempo Emulado. Historia de América y España, 22, n.o 1 (2017): 237-42.

217 Pedro Gual Vallalbi, “Breve reseña histórica de la moneda en Nicaragua” (Banco Central de Nicaragua, 
2004). https://web.archive.org/web/20040402003000/http://www.bcn.gob.ni/moneda/resena/

218 Amalia Attolini Lecón, “Cuentas, dares y tomares del cacao: delicia, convite, rito mesoamericano. 
Aspectos antropológicos”, Universidad Nacional Autónoma de México, Revista Digital Universitaria, 
12, n.o 4 (2011): 3-21.

219 Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en la época 
colonial”.
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Más adelante, con la llegada de los conquistadores, la semilla de cacao fue utilizada de forma 
generalizada, incluyendo a los propios españoles en las transacciones.220 Si bien los españoles 
utilizaban la moneda de la corona, ésta era convertible a semillas de cacao, con un tipo de 
cambio de 160 almendras por un real en el siglo XVI, devaluándose hasta a 200 almendras por 
un real en el siglo XVIII.221

La característica fundamental de la región centroamericana durante el inicio del periodo colonial, 
fue el desabastecimiento de numerario, lo cual fomentaba la normalización del uso de insumos 
no monetarios en sustitución.222 De hecho, las prácticas comerciales fueron adaptándose a esa 
incapacidad de pago por falta de moneda.223

Sin embargo, el caso guatemalteco sería particularmente asiduo a la carestía monetaria, en 
tanto que la conquista mesoamericana se marcaría por ser muy prolongada y con un nivel de 
organización colonial muy tardío.224 A diferencia del pueblo azteca, los habitantes de Guatemala 
estaban mucho más fraccionados políticamente, por lo que la conquista no respondía a una 
derrota central, sino a muchas derrotas de los diversos pueblos indígenas.225 En ese sentido, 
arribaría la segunda mitad del siglo XVI sin que se pudiese dilucidar un flujo definido de 
moneda en el territorio.226

No obstante, la consolidación del dominio español en las postrimerías de aquel siglo, llevarían 
a la inevitable amonedación de la economía de Guatemala (latinización de la palabra original, 
Quauhtlemallan).227 Se identifica la primera producción de moneda en 1543, a través de la Casa 
de Fundición de Metales, piezas que serían sustituidas por macuquinas mexicanas en el corto 
tiempo.228

Un año antes, el rey Carlos I de España establecería la Real Audiencia de los Confines, la cual 
se situaría, a partir de 1548 en Santiago de Guatemala (actual Antigua Guatemala), rigiendo el 
territorio que se extendía desde Chiapas hasta Costa Rica, hasta 1563, cuando la jurisdicción 
entera se encargaría a la Real Audiencia de México.229 Siete años después se reinstauraría la 

220 José Toribio Medina, “Las monedas usadas por los indios de América al tiempo de su descubrimiento 
según los antiguos documentos y cronistas españoles”, Universidad de Chile, Anales de la historia, 
1910. https://semanariorepublicano.uchile.cl/index.php/ANUC/article/download/25093/26433

221 Gual Vallalbi, “Breve reseña histórica de la moneda en Nicaragua”.

222 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

223 Pedro Pérez Herrero, Comercio y mercados en América Latina colonial (Texas: Universidad de Texas, 
1992).

224 Manuel Luengo Muñoz, “Sumaria noción de las monedas de Castilla e Indias en el siglo XVI”, Anuario 
de Estudios Americanos 7 (1950): 325-66.

225 Jorge Luján, Breve historia contemporánea de Guatemala, 4.a ed. (Ciudad de México: Fondo Cultura 
Económica, 2018).

226 René Reeves, Ladinos with ladinos, indians with indians: land, labor and regional ethnic conflict in the 
making of Guatemala (California: Stanford University Press, 2006).

227 Elena del Amo, “Guatemala: pura herencia maya”, Primera revista española de viajes, 2016; Luján, 
Breve historia contemporánea de Guatemala.

228 Julio Pinto Soria, El Valle Central de Guatemala (1524-1821) (Ciudad de Guatemala: Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 1988). http://biblioteca.usac.edu.gt/folleto/USAC/digi/USAC_F_0070.pdf

229 María del Carmen Muñoz, Historia Institucional de Guatemala: la Real Audiencia (1543 - 1821) 
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audiencia en la misma localidad, aunque esta vez ya con el nombre de Real Audiencia de 
Guatemala, encargada de impartir justicia en toda la región centroamericana, inclusive Chiapas. 
Sería a partir de ahí cuando el uso de la moneda se vería incrementado, viéndose provisto por la 
ceca mexicana principalmente, y por la peruana, subsidiariamente.230

La riqueza de metales preciosos en el territorio mesoamericano, y principalmente en los 
alrededores de Santiago de Guatemala, serían un factor preponderante para el establecimiento 
del centro de poder en la zona. De hecho, los indígenas serían obligados a trabajar en la 
extracción de plata, la cual serviría para amonedar y para pagar el tributo a la Corona.231

El siglo XVII transcurriría en su totalidad con provisión desde la ceca mexicana, no sin la prolija 
explotación de minerales amonedables, aunque sin la calidad acostumbrada.232 En septiembre 
de 1714, por consejo del Cabildo Comunal, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, 
Toribio del Cosío, declararía que en la región no quedaba más moneda,233 por lo que el comercio 
fluía a base de intercambio de cacao.234 Considerando que en Guatemala se localizaban trece 
minas de oro, y que en Tegucigalpa se extraía plata en gran cantidad, se alegó que la explotación 
se había detenido por falta de dinero235 orillando a las autoridades a tomar decisiones. 

A partir de ahí, el Ayuntamiento y la Real Audiencia se tomaron década y media para diseñar la 
ceca en la totalidad de su logística y financiamiento, promoviendo correspondencia relacionada, 
hasta que ésta llegaría a la Península Ibérica en 1730.236 El virrey de Nueva España, ante la gestión 
diligente de Cosío, emitió opinión positiva hacia Felipe V de España, desembocando en la Real 
Cédula de enero de 1731, en la que se autorizó el inicio del acomodamiento para la operatividad 
de la ceca en Guatemala, con el apoyo técnico y cuños de la ceca mexicana.237

Para el cumplimiento de la Real Cédula, el virrey de Nueva España comisionó al ensayador José 
Eustaquio de León, quien tenía larga experiencia en la amonedación y la administración de 

(Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2006). https://digi.usac.edu.gt/
bvirtual/informes/puihg/INF-2006-014.pdf

230 Gudrun Lenkersdorf, Repúblicas de indios: pueblos mayas en Chiapas, siglos XVI (México DF: Plaza y 
Valdés, 2001).

231 Tony Pasinki y Pastor Rodolfo Gómez, “Vecinos y encomenderos: definiendo la élite del poder en 
Santiago de Guatemala (1548-1604)”, Ankulegi Antropologia Elkartea, Miradas, encuentros y críticas 
antropológicas, 2008, 81-91.

232 Adriaan Cornelius van Oss, “El régimen autosuficiente de España en Centroamérica”, Mesoamérica 3, 
n.° 3 (1982): 67-89.

233 José Manuel Santos, “La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la Audiencia de 
Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII”, Mesoamérica 21, n.° 40 (2000): 69-94.

234 Francisco de Paula García Peláez, Memorias para la historia del antiguo reino de Guatemala (1851-52) 
(Ciudad de Guatemala: Establecimiento tipográfico de L. Luna, 1851). http://bibliotecadigital.aecid.
es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004425

235 Pinto Soria, El Valle Central de Guatemala (1524-1821).

236 Carlos Jara Moreno, Historia De La Casa De Moneda De Guatemala 1731-1776 (Santiago de Chile: 
Andros Impresores, 2010).

237 Ignacio Solís, Memorias de la Casa de Moneda, de Guatemala y del desarrollo económico del país 
(Ciudad de Guatemala: Ministerio de Finanzas, 1900).
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casas de moneda.238 Al respecto, la Real Audiencia costeó el establecimiento de la ceca, siendo 
su costo de 48,000 reales, recibiéndose el instrumental en febrero de 1733, en el pueblo de 
Jocotenango.239

Al mes siguiente iniciaría la acuñación, siendo las primeras piezas dos doblones de 16 reales, lo 
cual fue celebrado con misa y fuego de artillería.240 La nueva amonedación local traería consigo 
la carestía de metales para tal función, por lo que, para 1735, se prohibiría por Real Cédula la 
extracción de metálico no amonedado del territorio centroamericano.241

La ceca se mantendría operando 
paralelo a su propia construcción, 
ya que las instalaciones no reunían 
condiciones óptimas. Sin embargo, 
en 1734 sufriría un incendio que 
dañaría gravemente su operatividad, 
volviendo a acuñar hasta julio de 
1738,242 lo cual se habría celebrado 
lanzando algunas monedas al 
público.

De hecho, sería una costumbre muy 
arraigada el regalar reales en forma 
de medalla al público, las cuales 
contaban con un agujero para poder 
ser colgadas en el cuello, costumbre 
que los indígenas habrían realizado 
muy consistentemente.243

La ceca guatemalteca resultaba muy bonancible, aunque su operación no alcanzaba todo su 
potencial en tanto que sus costes de producción eran altos.244 En ese sentido, Lorenzo de la Mar 
Libarona, procurador de Guatemala, habría solicitado un gravamen para los comerciantes por el 
uso de la moneda, lo que, en cambio, devino en una exención fiscal para los mineros, dando el 
mismo resultado para la ceca.245 Además, el ensayador Eustaquio de León incursionaría en un plan 

238 Josep Pellicer i Bru, Glosario de maestros de ceca y ensayadores, siglos XIII-XX, 2.a ed. (Madrid: Museo 
Casa de la Moneda, 1997).

239 Domingo Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala (Ciudad de Guatemala: 
Ignacio Beteta, 1808). http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1004374

240 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

241 Jara Moreno, Historia De La Casa De Moneda De Guatemala 1731-1776.

242 Solís, Memorias de la Casa de Moneda, de Guatemala y del desarrollo económico del país.

243 Juarros, Compendio de la Historia de la ciudad de Guatemala.

244 Kurt Prober, Historia numismática de Guatemala (Ciudad de Guatemala: Ministerio de Educación 
Pública, 1957).

245 Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Bibiano Torres, y Enriqueta Vila-Vilar, eds., Cartas de cabildos 
hispanoamericanos. Audiencia de Guatemala, vol. 1, 2 vols., Publicaciones de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos (Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984).

Real de a 8 de 1739, en formato macuquino, destacando la 
letra ‘G’ como signo de acuñación de la ceca de Guatemala.

Derechos de la imagen: 
De Pedro Cano Borrego – https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/
anuario/article/download/26945/27122/
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de austeridad, trabajando con personal reducido, importando materiales por su alto coste local y 
redujo el salario de los oficiales, logrando un ahorro de hasta en 18 maravedíes en la operatividad 
de la ceca, dándole mayor capacidad de acuñación y relevancia, según consta en el Archivo 
General de Indias.246 Pese a los esfuerzos realizados, se estima que en 1742 la ceca podría haber 
tenido mayor cuantía, siendo que había una importante fuga de metálico por medio del comercio 
ilícito, principalmente en la costa hondureña.247

En 1746, tras la muerte de Felipe V de España, la ceca guatemalteca recibiría la indicación de 
cambiar de cuños, ahora con los emblemas de Fernando VI, aún con piezas macacas.248 En 1751, 
al igual que su homóloga mexicana, la ceca centroamericana recibiría la orden de amonedar en 
forma redonda y con cordoncillo protector,249 lo cual empezaría a ejecutarse en 1754,250 con un 
promedio de amonedación de 30,000 marcos de plata por año y con 2,224 marcos de oro a la 
fecha.251

Con la introducción de la moneda redonda, inició el proceso de recolección de los macacos, 
aunque éste duró un poco más que en el resto de territorios de ultramar.252 La causa de dicha 
dilación fue que, en la ceca mexicana, hubo un plan estructurado para que la población llevase a 
troquelar sus monedas, mientras que en Guatemala esto no ocurrió, por lo que, si alguien llevaba 
sus monedas para ser actualizadas, no recibiría las nuevas piezas en menos de seis años.253  

El 27 de julio de 1773 un terremoto dañaría gravemente la ceca guatemalteca, por lo que sería 
necesario cambiarla de localidad, quedando concluidos los trabajos del traslado hasta 1776, 
modificando el cuño para hacer la marcación correspondiente a la Nueva Guatemala, con la 
señal ‘NG’254 lo cual dejó a Santiago de Guatemala con la denominación de Antigua Guatemala. 
Tres años después, la ceca reportaba graves problemas operativos en tanto carecía de plata para 
amonedar,255 pidiendo el abastecimiento a la Corona,256 provocando que años después se diese un 
mayor incentivo a los mineros en búsqueda de incrementar el abastecimiento.257  

A partir de 1789 se fabricaron monedas fraccionarias, las cuales entrarían a circular en 1793,258  

246 Cano Borrego, “La moneda en el Reino de Guatemala durante el siglo XVIII”.

247 Bernabé Fernández, “Crisis de la minería en Honduras a fines de la época colonial”, Mesoamérica 13, 
n.° 4 (1992): 365-84.

248 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

249 Ruiz Trapero, “La reforma monetaria de Felipe V: su importancia histórica”.

250 Alan Craig, Spanish colonial silver coins in the Florida Collection (Florida: Florida Heritage Publications, 
2000).

251 García Peláez, Memorias para la historia del antiguo reino de Guatemala (1851-52).

252 Cano Borrego, “La moneda en el Reino de Guatemala durante el siglo XVIII”.

253 Jara Moreno, Historia De La Casa De Moneda De Guatemala 1731-1776.

254 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

255 Fernández, “Crisis de la minería en Honduras a fines de la época colonial”.

256 García Peláez, Memorias para la historia del antiguo reino de Guatemala (1851-52).

257 Pérez Herrero, Comercio y mercados en América Latina colonial.

258 Leonel Gustavo Hernández, “La Real Casa de Moneda de Guatemala (1732-1821): tipología y poder 
adquisitivo de la moneda colonial” (Ciudad de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
2004). http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0291.pdf

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0291.pdf


49De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

hecho que daría una dinámica distinta al comercio común, aminorando la práctica del trueque, 
hasta ese momento, muy difundida aún.259

Para el final del siglo XVIII, la sociedad centroamericana, y particularmente la guatemalteca, 
tenía ya una estructura muy bien definida, con élites cuya idiosincrasia les orillaba a buscar 
la perpetuidad en la escala social, valiéndose de todo tipo de estrategias (como arreglo de 
matrimonios, compra de cargos públicos, entre otros).260 Sin embargo, esta tendencia, al mezclarse 
con la decadencia del reino español, brindaría una oportunidad a la élite de buscar una escalada 
voraz, por medio de la lucha independentista. 

Exacerbar el nacionalismo para lograr masas dispuestas a la revolución sería, desde luego, un paso 
obligado, aunque esto no sería factible sin involucrar la situación comercial como incentivo. La 
metrópoli no permitía la inundación de productos indianos,261 por lo que los pueblos americanos 
veían limitada su capacidad exportadora, envileciendo las condiciones de vida. En Guatemala, 
particularmente, la caída del precio del añil tomó mayor relevancia, en tanto que el desbalance en 
las cuentas sería demasiado sentido.262

A nivel político, las élites se repartían entre liberales y conservadores; los primeros, patrocinadores 
de la independencia, conocidos como cacos o fiebres; y, los segundos, serviles a la Corona, bacos 
o gazistas.263 Entre ambos bandos se trataba de exprimir al máximo el beneficio de tener una ceca 
local, logrando un flujo comercial en ampliación, lo cual financiaría las operaciones de uno y otro 
lado.

Sin embargo, para los albores del siglo XIX, el desgaste de la Monarquía Española era tal, que lo 
que en su tiempo le favoreció para extraer cuanto fue posible de sus territorios de ultramar, ahora 
le jugaría en contra. La existencia de siete cecas totalmente operativas, distribuidas en todo el 
continente gobernado por los virreinatos,264 alentaría los movimientos independentistas, en tanto 
que tener la capacidad de acuñación era una ventaja ante una posible emancipación. Además, las 
cecas contribuían a la provisión de numerario, el cual financiaría también las revoluciones. 

Aunado a eso, las constantes devaluaciones del maravedí afectaban la relación bimetálica,265 lo 
cual dejaba en franca desventaja a los comerciantes americanos, siendo un incentivo grande para 
alzarse contra la metrópoli, particularmente afectando a las élites de las cuales ya se ha hablado.266
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En cualquier caso, las élites en pugna en Guatemala veían cómo la metrópoli se iba debilitando 
paulatinamente, con un Fernando VII acongojado por las presiones desde múltiples flancos,267 
con un movimiento patriota ya muy avanzado hacia el final de la segunda década del siglo, 
y con el referente de la independencia mexicana como hito más cercano. Visto desde ahí, es 
fácil comprender que, si los virreinatos caían ante la oleada bélica revolucionaria, la Capitanía 
General de Guatemala tendría que ceder con mayor facilidad. Siendo, pues, que el 15 de 
septiembre de 1821, se firmaría el acta de independencia guatemalteca, en representación del 
resto de Centroamérica, sin la necesidad de un enfrentamiento bélico intrincado, como en otras 
latitudes fue indispensable.268

Esa Guatemala independiente, que recogía los territorios desde Chiapas hasta Costa Rica, gozaba 
de la ceca a su servicio, la cual amonedaría con los mismos cuños de Fernando VII hasta 1822.269 
Esto ocurriría ante la enorme incertidumbre, en tanto que los dos bandos en los que las élites 
estaban divididos pujaban fuertemente incluso luego de la independencia, tomando en cuenta 
que el informe de la hacienda pública tras quince días de independencia, hacía constar que se 
contaba con 60 pesos y 1/2 real en las arcas de la Tesorería, enfrentando una quiebra técnica.270

Desde Tegucigalpa llegó una declaratoria de lealtad hacia el nuevo emperador mexicano; 
igualmente Nicaragua estaba dividida, aunque la Diputación de León proclamaba su propia 
independencia. Costa Rica se partía entre San José y Alajuela, que rechazaban la anexión, 
mientras que Cartago y Heredia se proclamaron fieles a Agustín I.271 En Guatemala la situación 
no era distinta, ya que Quetzaltenango, Suchitepéquez, Sololá y Antigua Guatemala optarían por 
unirse al imperio.272 Mientras tanto, San Salvador se declaraba en total negativa a la anexión.273 

A penas a dos meses y medio de firmada el acta de independencia, la Junta Consultiva de 
Guatemala recibía la misiva de Iturbide para materializar la anexión, con el aviso de que estaba 
en camino una guarnición militar, al mando de Vicente Filísola.274 La Junta Consultiva acabó 
por votar en enero de 1822, decidiendo la anexión al Primer Imperio Mexicano, cesando 
de inmediato la acuñación de moneda en la ceca guatemalteca, y adoptando el numerario 
imperial.275
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Pese a que no todas las provincias estaban de acuerdo, aceptaron la decisión en medio de la 
polémica de arbitrariedad. La única provincia que se declaró en rebeldía sería San Salvador, la 
cual proclamaría una independencia total unos días después de la decisión de anexión, aboliendo 
la esclavitud y cualquier tributo que se pagase a una potencia extranjera. Pese la resistencia 
armada, y tras un muy prolongado sitio, San Salvador habría caído, aunque su rendición casi 
coincidiría con la caída de Iturbide.276

Luego vendría el establecimiento de la etapa de unión centroamericana, dejando de lado 
el peso imperial, para adoptar el real centroamericano, el cual sería producido por la ceca 
guatemalteca,277 hasta el establecimiento de homólogas en la región. La ya conocida historia 
de la República Federal de Centro América llegaría a su final en 1839. El Estado de Los Altos 
reclamaba su reconocimiento como Estado independiente, lo cual le fue concedido por el 
Gobierno Federal, encabezado por Francisco Morazán, conllevando al desdén guatemalteco, 
declarando la separación de la Federación bajo el mando de Rafael Carrera.278 Guatemala 
procede a invadir Los Altos para anexionarlo, recibiendo la respuesta Federal por la vía bélica, 
repeliendo con éxito el ataque del ejército de Morazán.279

Ante su separación, la economía tendría que enfrentarse a la necesidad de una moneda propia. 
A la fecha, aún circulaba moneda española resellada (inclusive circulaban macuquinas tras 
una depuración de las de baja ley) y moneda imperial mexicana.280 Sin embargo, para 1840 se 
registraría la circulación de gran cantidad de moneda suramericana resellada, especialmente 
moneda proveniente del Perú.281 Pese a la separación, la acuñación seguiría siendo conforme a 
lo establecido por la norma federal, lo cual no cambiaría hasta la fundación formal de Guatemala 
en 1847.282

El 21 de marzo de aquel año, Carrera ordenaría, en honor del nacimiento de la República de 
Guatemala, la acuñación de la nueva moneda de 1 real, la cual tenía el escudo nacional en el 
anverso, y la fecha rodeada de laureles en el reverso.283

Para 1851 el principal producto de exportación guatemalteco era la cochinilla; sin embargo, una 
plaga haría que se perdiese casi en su totalidad la cosecha de aquel año,284 dejando a Guatemala 
en una crisis por falta de numerario, por lo que se autorizó la circulación de moneda extranjera 
mediante un tipo de cambio controlado, destacando la equivalencia de un dólar estadounidense 
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por ocho reales guatemaltecos, siendo que dicha moneda tenía legal circulación junto a la 
local.285

Para 1853 se normó uniformar el diseño de 
las monedas; sin embargo, el precario estado 
económico de la ceca era tal que muy poco 
pudo ser acuñado en la época. Para efectos 
de renovar la casa de moneda, se hizo varios 
cambios de funcionarios, así como la explotación 
de nuevas minas de plata, remozando la 
capacidad de acuñación, e incluso introduciendo 
un nuevo cuño.286 Para el caso, en 1859 se 
registraría la primera emisión de monedas con 
la efigie de Rafael Carrera, las cuales fueron 
incluso exportadas a otras naciones, siendo 
popularmente conocidas como “carreñas”.287

Pese al avance monetario, Guatemala aún utilizaba el sistema bimetálico español, hasta que 
en 1869 el presidente Vicente Cerna introdujo el Sistema Métrico Decimal, con monedas de 
1, 5, 10, 20, 25 y 50 centavos de real.288 En 1871, cuando recién se consolidaba la emisión de 
centavos, Justo Rufino Barrios invade la capital guatemalteca, habiendo nombrado en el poder 
a su compañero de armas, Miguel García Granados,289 cuyo designio monetario sería revertir el 
cambio al Sistema Métrico Decimal,290 utilizando en las monedas el nuevo escudo nacional que, 
con algunas variantes, persiste. Destaca, pues, que sería la primera vez que la figura del quetzal 
aparecería en el numerario guatemalteco.291

Tras la renuncia de García Granados en 1873, el nuevo presidente Justo Barrios daría 
continuidad a la política monetaria de su predecesor, manteniendo la acuñación en función de 
la bimetalidad española, con la variante de la permisión de circulación de papel moneda con 
respaldo en metálico, concediendo el privilegio a los bancos.292 En 1874, pues, con la fundación 
del Banco Nacional de Guatemala, entraría en circulación el billete de un peso, de fabricación 
estadounidense. En adelante, surgirían otros bancos de capital extranjero, hasta que en 1881 se 
fundaría la Tesorería Nacional de Guatemala, la cual emitiría billetes y resellaría la emisión de 
sus homólogos; desde luego, todos con distintos tamaños y diseños.293
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Hacia el final del mandato de Barrios, la carestía de numerario era una constante pese a la 
emisión de la Tesorería Nacional. Con el afán de subsanar el problema, se autorizó la circulación 
de moneda que cumpliese con las mismas características de peso y pureza metálica, lo cual 
era ya complicado para esas fechas.294 El problema, pues, no se vería resuelto, lo cual llevaría 
a un segundo intento por instaurar el Sistema Métrico Decimal, llegando a competir con las 
ya circulantes fichas privadas (fichas de finca),295 las cuales, por normativa de 1884, podían ser 
acuñadas en la misma ceca histórica, con el fin de paliar la necesidad de numerario.296

Para la época, el presidente Barrios, quien creía que la unión centroamericana había fracasado 
porque se llevó a cabo por la vía política y no por la vía militar, invade El Salvador, encontrando 
la muerte en la Batalla de Chalchuapa.297 Con la muerte de Barrios, Lisandro Barillas toma el 
poder tras una breve presidencia interina de Alejando Sinibaldi. Barillas vuelve a la acuñación 
de numerario en denominación bimetálica, lo cual duraría indemne hasta 1893, cuando el 
presidente José María Reyna ordenaría la recirculación del dólar estadounidense con curso 
legal, y la acuñación masiva por parte de la ceca guatemalteca, lo cual no pudo ser posible por la 
incapacidad técnica de la misma.298

En ese sentido, la falta de numerario seguía aquejando la economía del país, por lo que se contrataron 
los servicios de acuñadores europeos. Igualmente, la falta de moneda fraccionaria ya había causado 
estragos en el comercio, llegando a prohibir el ingreso de plata amonedada y resellando todo el 
numerario extranjero. Casi medio siglo después de hallar paridad de un peso guatemalteco (ocho 
reales) por un dólar estadounidense, la depreciación era ya del 100 %, cotizándose de dos a uno, 
complicándose aún más para 1897, cuando llegó a 3.12 pesos guatemaltecos por dólar.299

Al año siguiente, el presidente Reyna sería asesinado, tomando el poder Manuel Estrada Cabrera, 
quien gobernaría dictatorialmente por más de dos décadas. Para tales fines, el respaldo de la 
banca privada habría sido fundamental, todo producto de una negociación en la que el Estado 
guatemalteco asumía el pago de todo retraso en la honra de deudas para con la banca,300 hecho 
que fue popularmente conocido como “La Empapelada de Guatemala”, llegando a emitirse 6 
millones de pesos,301 empoderando plenamente a los bancos, de tal suerte que podían obligar al 
gobierno a firmar casi cualquier tipo de decreto, siendo el más extremo el de 1899, por el cual 
eximía a los bancos de pagar en metálico lo adeudado en papel moneda, mientras el Estado no 
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les respondiese por la deuda pública.302

Para ese momento, el numerario guatemalteco era, además de escaso, muy desordenado, ya que 
había emisiones gubernamentales, municipales y privadas coexistiendo, ante una vorágine de 
depreciación.303 Estrada Cabrera insistiría en perdurar el sistema bimetálico colonial, hallándose 
con una depreciación extrema para el inicio de la Primera Guerra Mundial, siendo el tipo de 
cambio de 45 pesos guatemaltecos por dólar estadounidense.304 Ante tales condiciones, se 
autorizaría a la ceca nacional a amonedar, en cobre, piezas provisionales 12 1/2 y 25 centavos, 
iniciando una tardía y difusa, pero definitiva transición hacia el Sistema Métrico Decimal.305

Manuel Herrera tomaría el poder por la fuerza en 1920, sin tener mayor incidencia en la 
numismática guatemalteca. El final de su mandato sería igualmente por la vía de la deposición, 
a manos de José María Orellana, un par de meses después de celebrarse el centenario de la 
independencia. En su mandato, Orellana mandaría a monedar aleaciones de cobre y aluminio 
para el numerario fraccionario,306 lo cual traería un relativo alivio a la actividad comercial, que 
adolecía endémicamente de moneda para transacciones de baja cuantía.307

Para este momento, la emisión de papel moneda no correspondía más con su respaldo en 
metálico, en parte por el abuso de los bancos en la impresión,308 en parte por la caída significativa 
del precio internacional de la plata.309 En tal sentido, la inestabilidad monetaria era patente en 
el país, por lo que Orellana ordenaría en 1923 el cese inmediato de la emisión de papel moneda, 
creando la Caja Reguladora con la misión de ordenar el sistema monetario nacional, recibiendo 
depósitos en oro y en moneda nacional, emitiendo certificados de deuda con curso legal.310

Tras tres meses de operaciones, la Caja Reguladora mostró tal efectividad en la recolección 
de numerario disperso, que facultó la confianza del Ejecutivo para emprender una reforma 
monetaria profunda.311 Carlos Zachrisson, ministro de Hacienda, encabezaría la creación de un 
decreto que daría vida, en 1924, a la nueva moneda guatemalteca: el quetzal, que equivaldría a 
60 pesos por unidad.312
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En adelante, la Caja Reguladora supervisaría la conversión, extinguiéndose paulatinamente la 
potestad de la banca privada para emitir billetes, según los diversos contratos de concesión que 
se tenían vigentes.313 Para 1926, la Caja Reguladora pasaría a denominarse Banco Central de 
Guatemala, el cual monopolizaría la potestad de emisión de quetzales,314 con el asesoramiento 
del experto monetario estadounidense, Edwin Walter Kemmerer.315

Tras la muerte del presidente José María Orellana, su sucesor, Lázaro Chacón, ordenaría la 
impresión del rostro del expresidente en los billetes, por lo que fueron popularmente conocidos 
como “chemas”. Chacón respondió desatinadamente a la Gran Depresión, alzando impuestos a 
algunos productos cruciales, lo cual llevó a Guatemala a sufrir con especial crudeza los estragos 
de la crisis mundial, desencadenando la salida del poder de Chacón, quien había ya superado 
un intento de golpe de Estado a manos de Baudilio Palma, pero que no pudo con el golpe militar 
perpetrado por el general Manuel Orellana.316 Tras el golpe de Estado, la Asamblea Nacional 
no le entregaría el poder al militar golpista, sino que lo encarga a José María Reyna, quien 
prepararía la transición hacia elecciones populares, las cuales sería ganadas por el general Jorge 
Ubico, iniciando así una nueva dictadura que duraría casi década y media.317

Ubico enfrentaría una grave situación de carestía de numerario, en especial fraccionario, por 
lo que ordenaría la acuñación de moneda hasta de 1/2 centavo, cambiando el diseño de los 
“chemas”, encargando la labor de producción a la compañía británica Waterlow and Sons.318

Ante las fuertes presiones de diversos sectores, Ubico renuncia en 1944, siendo sucedido por 
Federico Ponce, quien sería depuesto algunos meses después. Una Junta Revolucionaria de 
Gobierno administraría la transición, resultando democráticamente electo el doctor Juan José 
Arévalo Bermejo, en 1945.319

Arévalo Bermejo tendría profunda participación en la configuración monetaria guatemalteca, 
impulsando la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, sustituyendo al hasta entonces 
denominado como Banco Central,320 consumando la segunda reforma monetaria durante el 
siglo XX, eliminando en su totalidad el capital privado que aún subsistía en el único emisor 
autorizado de quetzales.321

Esta segunda reforma monetaria buscaba ajustarse a la nueva realidad tras el establecimiento 
de las condiciones del nuevo sistema monetario internacional, consumado en Bretton-Woods. 

Monetario y Bancario, hasta la Creación del Banco de Guatemala”.

313 Molina, “Breve historia económica de Guatemala del siglo XX”.

314 Piedra Santa Arandi, “Evolución y desarrollo del Sistema Monetario y Bancario, hasta la Creación del 
Banco de Guatemala”.

315 Gozzi y Tappatá, “La Misión Kemmerer”.

316 Luján, Breve historia contemporánea de Guatemala.

317 Piero Gfeijeses, “La aldea de Ubico: Guatemala, 1931-1944”, Mesoamérica 10, n.o 17 (1989): 25-60.

318 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

319 Luján, Breve historia contemporánea de Guatemala.

320 Piedra Santa Arandi, “Evolución y desarrollo del Sistema Monetario y Bancario, hasta la Creación del 
Banco de Guatemala”.

321 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.
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En adelante, el Banco de Guatemala sería descentralizado y autónomo, regido por una Junta 
Monetaria con calidad de máxima rectora de la política monetaria, cambiaria y crediticia 
nacional.322 Es evidente que la visión de la administración de Arévalo Bermejo sobre adaptarse 
a lo acordado en Bretton-Woods, marcaría mucho de la estabilidad del quetzal en el resto del 
siglo, en contraste con el resto de monedas centroamericanas. 

El ajuste continuaría bajo la presidencia de Jacobo Árbenz, quien fortalecería la reforma a través 
del cumplimiento de la autonomía del Banco de Guatemala, cuando el entonces Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público cedería el control de la Casa de la Moneda de Guatemala,323 la cual 
se encargaría de amonedar el Quetzal bajo el nuevo régimen, adscribiéndola al Departamento 
de Emisión y Tesorería, y dotándola de nuevo equipo para ejercer su función.324

Árbenz, además, realizó una serie de cambios que trastocaban la estructura económica 
del país, afectando a los grandes capitales y los intereses de transnacionales, especialmente 
estadounidenses, destacando la United Fruit Company, de la cual era socio el secretario de 
Estado John Foster Dulles.325 Con el apoyo estadounidense, el coronel Carlos Castillo Armas 
lideraría una invasión militar de la capital guatemalteca el 18 de junio de 1954, lo cual llevaría a la 
renuncia del presidente constitucional, en medio de una gran división en el ejército nacional.326 

Castillo Armas, ya en el ejercicio del poder, haría cambios meramente cosméticos al quetzal, 
siendo el más destacado la inclusión de marcas fluorescentes en los billetes, dejando en firme 
que el Banco de Guatemala debía seguir siendo gobernado de forma autónoma por su Junta 
Monetaria.327 Transcurrirán varios periodos presidenciales sin mayores sobresaltos en materia 
monetaria, más allá de cambios en las denominaciones, diseños y contratos en el extranjero 
para la elaboración de billetes, todo pese al desarrollo de una guerra civil que duraría varias 
décadas,328 en la cual se registraría igualmente una franca inestabilidad política. 

Por su parte, la ceca guatemalteca seguiría acuñando el cambio para la transacción más corriente, 
así como cumpliendo contratos de amonedación para El Salvador y Costa Rica, en los albores 
de la década de 1980.329 Sin embargo, en las postrimerías de aquella década, la ceca sufriría un 
fuerte desabastecimiento de materia prima, con altos costes de producción, muy en parte por las 

322 Alfonso López Figueroa y José Manuel Iraheta Bonilla, “Política monetaria en Guatemala: evaluación 
de las condiciones y conveniencia de adoptar una estrategia de objetivos de inflación”, Banco de 
Guatemala, Documento de trabajo, 77 (2003). https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/
banguat/memoria/2003/cap4.pdf

323 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

324 Piedra Santa Arandi, “Evolución y desarrollo del Sistema Monetario y Bancario, hasta la Creación del 
Banco de Guatemala”.

325 Silvina María Romano, “Los wikileaks “olvidados”: documentos desclasificados del Departamento de 
Estado y el derrocamiento de gobiernos latinoamericanos.”, Universidad Iberoamericana, Iberóforum, 
7, n.o 13 (172 de 128d. C.): 2012.

326 Roberto García Ferreira, “El derrocamiento de Jacobo Árbenz y la Guerra Fría en América Latina. 
Nuevas fuentes y perspectivas”, Revista de Historia de América 19 (2013): 39-43.

327 Molina, “Breve historia económica de Guatemala del siglo XX”.

328 Berthold Molden, “la Guerra Civil guatemalteca: historia y memorias cruzadas en el entorno global de 
la Guerra Fría”, Universidad de Costa Rica, Anuario de Estudios Centroamericanos, 41 (2015): 67-91.

329 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.
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dificultades logísticas que la Guerra Civil ocasionaba, registrándose algunos picos inflacionarios 
temporales.330

Pese a la carestía de numerario, la situación 
económica global y el muy marcado bamboleo 
político, el quetzal gozaba de una muy notable 
estabilidad, llegando a los años de los Acuerdos 
de Paz en condiciones de mucho privilegio frente 
al dólar estadounidense,331 muy probablemente 
por la ejecución de una política monetaria 
que, desde su diseño se adaptaba al Sistema 
Monetario Internacional vigente, dando mucho 
protagonismo agresivo a la entidad bancaria 
competente,332 y siendo distante con las medidas 
monetarias contenidas en los Programas 
de Ajuste Estructural tras el Consenso de 
Washington, con respecto a otras naciones de la 
región.333

Ya entrado el siglo XXI, en 2006, el Banco de 
Guatemala inicia la sustitución del papel moneda 
por la novedosa variedad de sustrato de polímero, 
siendo pionero en la región,334 gozando de una 
depreciación extremadamente lenta.335 Dicha 
depreciación se vería favorecida por los avances en materia de consolidación democrática, 
aunque los actos de corrupción generarían grandes sobresaltos políticos en los próximos 
años, desembocando en la condena judicial para Alfonso Portillo, el establecimiento de la 
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cuyas gestiones acabarían en la 
renuncia de la vicemandataria Roxana Baldetti, y posteriormente con la del presidente Otto 
Pérez Molina.336 Tras un periodo de transición, los siguientes gobiernos no han tenido mayor 
incidencia en el quehacer monetario, siendo que el quetzal sostiene una gran fortaleza frente al 
dólar estadounidense, y perfila un índice de inflación muy estable en las dos primeras décadas 
del siglo XXI.337

330 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Guatemala” (BM, 2020). 
 https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=GT

331 Estrada, “Dolarización en Guatemala: análisis y una propuesta formal”.

332 Hilcías Estuardo Morán y Héctor Augusto Valle Samayoa, “Un modelo básico de política monetaria 
para Guatemala”, Banco de Guatemala, Documento de trabajo, 71 (2002): 4-38.

333 María José Paz Antolín, “Ajuste Estructural e informalidad en Guatemala”, Revista Latinoamericanada 
de Economía, Problemas del desarrollo, 39, n.o 155 (2008): 153-79.

334 Martínez, Joyas numismáticas de Guatemala.

335 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Guatemala”.

336 Elisenda Calvet Martínez, “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): 
dilemas tras 12 años de actuación”, Fundación Carolina, Segunda Época, 6 (2019): 3-23.

337 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Guatemala”.

Diseño de la moneda conmemorativa de los 
Acuerdos de Paz, de 1 quetzal.
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El presidente Alejandro Giammattei tendría que afrontar la pandemia por COVID-19 a penas 
a meses de haber tomado el cargo, debiendo lidiar con una desaceleración económica que se 
perfila como la mayor de la historia del país. Giammattei presentaría al Congreso un paquete 
de recuperación económica como parte del presupuesto general del Estado para 2021, el 
cual incluiría una considerable inyección de capital dirigida a la reactivación por medio del 
gasto público.338 Sin embargo, el 21 de noviembre se registrarían fuertes protestas callejeras 
en respuesta al alto grado de endeudamiento que representaba la implementación del plan, 
llegando a prenderle fuego al edificio legislativo como medida de presión para que el presidente 
vetase el presupuesto aprobado, debiendo elaborar uno nuevo con un nivel de endeudamiento 
más bajo.339 

3.3 El Salvador

1. Colón salvadoreño (nominalmente)

2. Dólar estadounidense (efectivamente)

3. Bitcoin (sin datos suficientes para determinar su efectiva circulación)

Código ISO: SVC USD BTC
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Emisor:
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“Los eternos indocumentados, los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, los tristes 
más tristes del mundo; guanacos hijos de la gran puta, mis compatriotas, mis hermanos” 
(Roque Dalton)

La República de El Salvador, siendo la de menor territorio de las repúblicas centroamericanas 
que obtuvieron la independencia el 15 de septiembre de 1821, marca un hito en la región siendo 
la primera economía dolarizada, tras toda una historia de tumbos monetarios y políticos, 
sobreviviendo a una guerra civil con cuantiosas pérdidas materiales y humanas.

El Salvador, particularmente en su zona occidental, tenía la arraigada tradición prehispánica 
mesoamericana, con un muy marcado comercio con los territorios de la actual Honduras, 
Guatemala y México,340 compartiendo la práctica de intercambio basada en la semilla de cacao.341 
Si bien el trueque se practicaba de forma consistente, el cacao marcaría una organización 
bastante establecida, incluso con precios referenciales,342 que luego pasarían a convertirse en ley 
por parte de los conquistadores, que llegaron incluso a establecer tipos de cambio.343

La unidad de cuenta, como en el resto de zonas de Mesoamérica, sería la semilla de cacao, a 
razón de xontles y sus valores ascendentes.344 Para el siglo XV, Tecpán Izalco y sus alrededores 
gozaban de gran abundancia como consecuencia de su prolija producción de cacao. De hecho, 
el comercio hacia México tenía preponderancia, dominando particularmente la exportación 
por la vía marítima,345 debiendo establecerse mercados de gran envergadura para dar abasto 
a la demanda, destacando un muy bien establecido sistema de remuneraciones para los 
trabajadores.346

Con la llegada de los españoles a territorio cuscatleco, al filo de cumplirse el primer cuarto del 
siglo XVI, sería introducido el real como moneda oficial. En un primer momento, el numerario 
provendría directamente de la Península, marcando una evidente carestía del mismo, lo cual 
se intentó solucionar con el aprovisionamiento desde la ceca mexicana,347 sin dar un definitivo 
final a la falta de efectivo. En ese sentido, la circulación de semillas de cacao como alternativa 
monetaria fue perfectamente aceptada por los conquistadores, llegando incluso a establecer que 
un real equivaldría a 200 semillas de cacao (medio xontle).348

340 Huamanchumo de la Cuba, “Cacao. Producción, consumo y comercio. Del período prehispánico a la 
actualidad en América Latina”.

341 Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en la época 
colonial”.

342 Meritxell Tous, “Cacao y encomienda en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, siglo XVI”, Anuario de 
Estudios Americanos 68, n.o 2 (2011): 513-37.

343 Medina, “Las monedas usadas por los indios de América al tiempo de su descubrimiento según los 
antiguos documentos y cronistas españoles”.

344 Paul Amaroli, “Linderos y geografía económica de Cuscatlán, provincia pipil del territorio de El 
Salvador”, Mesoamérica 12, n.o 21 (1991): 41-70.

345 Tous, “Cacao y encomienda en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, siglo XVI”.

346 Chester Rodolfo Urbina y Waldemar Urquiza, eds., Historia de El Salvador, vol. I, Plan Nacional de 
Educación 2021 (San Salvador: Ministerio de Educación de la República de El Salvador, 2009). 
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Los españoles, cuyo principal objetivo era el enriquecimiento a través del oro y la plata, se 
veían claramente frustrados en territorio de Cuscatlán en tanto que no había una abundancia 
de minas descubiertas,349 por lo que la explotación pecuniaria del territorio debería seguir 
una estrategia distinta, aunque unos años más tarde hallarían minas nada despreciables en el 
oriente del país.350 El comercio de mercancías tendría que ser el que reportase las ganancias; 
sin embargo, los españoles se darían cuenta de que el resto de la región carecía de numerario, 
y que los nativos aceptaban la semilla de cacao como paga de forma natural,351 por lo que los 
cultivos sonsonatecos se convertirían en una especie de ceca natural, produciendo grandes 
cantidades de cacao, los cuales eran exportados al resto de Mesoamérica como paliativo a la 
falta de numerario.352

Se estima que entre 1530 y 1560, de Sonsonate se exportó aproximadamente cuatro millones de 
reales en semillas de cacao.353 Para ese tiempo, la Villa de San Salvador (llamada así por haber 
sido derrotada el 6 de agosto, cuando se conmemora al Salvador del Mundo) era un territorio 
muy poco importante, en contraste con la pujanza de Sonsonate,354 donde ya se había erigido 
una alcaldía mayor.

De hecho, la Alcaldía Mayor de Sonsonate fue la que registró mayor tributo por la encomienda 
de indígenas en calidad de esclavos, pagando hasta 1,000 xiquipiles de cacao en concepto de 
impuesto por la venta de entre 700 y 900 indígenas.355 Para la década de 1560, con Francisco de 
Magaña como real delegado a la Alcaldía Mayor de Sonsonate, zarpaban del Puerto de Acajutla 
quince barcos anualmente, todos con un aproximado de 1.6 millones de reales en semillas de 
cacao hacia Nueva España (actual México).356

En tal sentido, no se teme a decir que El Salvador era el principal productor de “monedas no 
amonedadas” durante el siglo XVI, supliendo la carestía de piezas fraccionarias, pese a la ya 
muy prolija producción de la ceca mexicana para esa época,357 la cual igualmente abastecería de 
macuquinas al territorio salvadoreño.358

Salvador, 2012). 
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Universidad Tecnológica de El Salvador, 2006).

353 Tous, “Cacao y encomienda en la Alcaldía Mayor de Sonsonate, siglo XVI”.

354 Barraza Ibarra, Historia de la economía de la Provincia del Salvador desde el siglo XVI hasta nuestros días.
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358 Pedro Fonseca, “La moneda salvadoreña”, Universidad de El Salvador, La Universidad, 1924, 28-31.
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La enorme bonanza de Sonsonate 
vería su ocaso iniciando el siglo 
XVII, con una devaluación del 
cacao, dando paso a la explotación 
del añil.359 Ya para 1580 se cultivaba 
a gran escala en los alrededores 
de San Salvador, llegando a 
exportar enormes cantidades de 
tinte de añil hacia Europa,360 lo 
cual cambiaría el centro de poder 
político y económico de Sonsonate 
a la Villa de San Salvador.361 Desde 
luego, dicho cambio de cultivo 
de explotación modificaría las 
relaciones sociales en territorio 
cuscatleco, aumentando el 
numerario español en la zona 
y estableciendo nuevas élites 
comerciales y financieras.362

Con la alta demanda de añil llegó la necesidad de contratación de mano de obra, por lo que San 
Salvador atrajo muchísima migración,363 urbanizándose pronto y registrándose bajísimos niveles 
de desocupación como producto del cultivo masivo, según reporte a la Monarquía Española por 
parte de Francisco Quintanilla, alcalde de San Vicente, en las inmediaciones del siglo XVIII.364 
Además, dado que la mayor parte del comercio de añil se dio por el Océano Pacífico abasteciendo 
a los territorios españoles en Suramérica,365 la élite salvadoreña se fue consolidando, requiriendo 
cada vez más de numerario para abastecer sus actividades comerciales.366

En la segunda mitad del siglo XVIII ya se había consolidado una élite oligárquica local, habiendo 
diversificado los cultivos para repartirse el comercio,367 lo cual condicionaba las situaciones 
económicas y estimulaba la necesidad de numerario, el cual no llegaba en plenitud desde la ceca 

359 Robert Williams, Export agriculture and the crisis in Central America (Carolina del Norte: North 
Carolina University, 1986).

360 Meritxell Tous, “El añil y los pueblos de indios en la Provincia de San Salvador, siglos XVII y XVIII”, 
en Poder local, poder global en América Latina, XI Encuentro-Debate América Latina ayer y hoy 
(Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008).
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366 David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre (San Salvador: CONCULTURA, 1998).

367 Urbina y Urquiza, Historia de El Salvador.

Antiguo Puerto de Acajutla, desde donde habría partido la 
mayor exportación de semillas de cacao durante la época 
colonial, por la falta de numerario.
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guatemalteca, inaugurada años atrás. Dicha carestía de efectivo impulsaría, como en el resto de 
la región, a que las élites pujasen por la independencia.368

La élite salvadoreña parecía poco agresiva en comparación a la guatemalteca; sin embargo, en 
1765 el alcalde de San Vicente denunciaba que el titular de la Alcaldía Mayor intervenía en la 
fijación de precios del añil,369 lo cual generó un descontento progresivo, sembrando las bases 
para el conocido como Primer Grito de Independencia en San Salvador en 1811.370

En adelante, la élite salvadoreña, requiriendo cada vez más de numerario para sostener sus 
operaciones comerciales y productivas, se volvería pujante en aras de la independencia, 
envalentonada por la permisión de Fernando VII de España de que los ladinos formasen parte 
de los cabildos en Latinoamérica,371 presionado por los liberales tras la Constitución de Cádiz.372

Como es sabido, la independencia centroamericana se vería pronto empañada por la lucha 
entre liberales y conservadores, lo cual llevaría necesariamente a las pugnas por la anexión al 
Primer Imperio Mexicano y luego a la Guerra Civil en la Federación.373 La élite salvadoreña 
estaba marcadamente del lado liberal, considerando que la independencia debía servir para 
autogobernarse y sacar el mejor provecho del comercio.374

Sin embargo, la facción liberal regional era minoría, por lo que se consumó la anexión al 
imperio de Agustín I, por un acuerdo desde Guatemala.375 San Salvador principalmente, y San 
Vicente subsidiariamente, mostrarían su descontento y total desconocimiento de la autoridad 
guatemalteca para la anexión, declarándose totalmente independiente de España, México y 
Guatemala.376 Al desconocer la autoridad guatemalteca, se perderían los beneficios de la ceca, 
por lo que el circulante continuaría siendo el español, mientras durase la resistencia.

El 29 de mayo de 1822, Vicente Filísola recibe la orden de invadir San Salvador, con el objetivo de 
aplacar a los patriotas liberales y reestablecer el orden. La élite salvadoreña daría serio respaldo 
al general Manuel José Arce,377 quien habría rechazado un ultimátum de Filísola para unirse 
pacíficamente al Imperio, incluso advirtiéndole que, en caso de invasión, encontraría resistencia 
bélica, teniendo como antecedente la derrota de las tropas enviadas desde Guatemala el 11 de 

368 Luján Muñoz, La independencia y la anexión de Centroamérica a México.

369 White, El Salvador: 1550-1973.

370  Urbina y Urquiza, Historia de El Salvador.

371 Sajid Alfredo Herrera, El ejercicio de gobernar: Del cabildo borbónico al ayuntamiento liberal El 
Salvador colonial, vol. 30, Amèrica (Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2013).

372 Suanzes, “La monarquía imposible: la Constitución de Cádiz durante el Trienio”.

373  Facio, “Trayectoria y Crisis de la Federación Centroamericana”.

374 Sajid Alfredo Herrera, “La invención liberal de la identidad estatal salvadoreña, 1824-1839”, 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, ECA, 684 (2005): 913-36.

375 Sajid Alfredo Herrera Mena, “¿Liberales contra conservadores? Las facciones políticas en El Salvador 
del siglo XIX”, Boletín AFEHC, Historia electoral en Centroamérica: institucionalidad, ciudadanía y 
organizaciones políticas, siglos XIX y XX, 34 (2010): 1-25.

376 López de la Torre, “La “Doctrina Iturbide” y la resistencia al imperio mexicano en la Provincia de San 
Salvador”.

377 Herrera, “La invención liberal de la identidad estatal salvadoreña, 1824-1839”.
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marzo de aquel año, en la Batalla de Llano el Espino, en Ahuachapán.378 Filísola invadiría San 
Salvador el 3 de junio de aquel año, hallándose con una fuerza militar salvadoreña que repetiría 
la gesta de meses atrás, obligándole a retroceder.379

Tras un nuevo intento militar por parte de Filísola en octubre, el Congreso de San Salvador 
aceptaría la anexión al imperio de forma condicionada, lo cual no sería bien visto por Agustín I, 
continuando con el asedio a San Salvador, no pudiendo penetrar la ciudad hasta febrero de 1823, 
cuando por fin logró doblegarla.380 Sin embargo, Filísola no podría ni siquiera instalar el gobierno 
imperial, ya que en poco menos de un mes, Agustín I se vería obligado a abdicar, acabando así 
el Primer Imperio Mexicano.381 En tal sentido, El Salvador fue el único país centroamericano en 
donde no hubo circulación oficial y efectiva del peso imperial mexicano, dado que la efímera 
anexión centroamericana apenas llegó a consumarse dada la resistencia militar salvadoreña.

En adelante, la historia monetaria salvadoreña estaría apegada a la de la Federación de Repúblicas 
de Centro América. Una vez disuelta la unión centroamericana, El Salvador continuaría 
utilizando el numerario federal, a falta de una ceca propia.382 Además, en 1840 se aceptaría la 
circulación legal de la moneda peruana, para admitir el curso legal del dólar estadounidense 
en 1851,383 tras la prueba efímera e infructífera de la Confederación de Centroamérica, junto a 
Honduras y Nicaragua.384

Sin embargo, el metálico escasearía profusamente en las zonas rurales, por lo que se volvió 
una práctica socialmente normalizada la emisión de fichas de finca,385 mediante las cuales cada 
hacendado pagaba a sus trabajadores, pudiéndose utilizar únicamente para pagos al interior de 
la finca emisora,386 lo cual asemejaría más la economía salvadoreña a un modelo posfeudal que a 
un sistema liberal,387 práctica que perduraría entre las inmediaciones del siglo XIX hasta ya muy 
entrado el siglo XX.388

378 Luján Muñoz, La independencia y la anexión de Centroamérica a México.

379 Valle, La anexión de Centroamérica a México.

380 López de la Torre, “La “Doctrina Iturbide” y la resistencia al imperio mexicano en la Provincia de San 
Salvador”.

381 Bustamante, Historia del emperador D. Agustín de Iturbide hasta su muerte, y sus consecuencias; y 
establecimiento de la República Popular Federal.

382 Botey Sobrado, “De la independencia a la federación (1821-1838)”.

383  Fonseca, “La moneda salvadoreña”.

384 Héctor Pérez Brignoli, Breve historia de Centroamérica, 3.a ed. (Madrid: Alianza Editorial, 2018). 
https://www.alianzaeditorial.es/primer_capitulo/breve-historia-de-centroamerica.pdf

385 Museo Universitario de Antropología, De curso legal: historia de la moneda en El Salvador (San 
Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador, 2012). https://tinyurl.com/2gerkq9z

386 René Alfonso Chinchilla, Otilia Elizabeth Miranda, y Luz Idalia Zelada, “Las monedas complementarias 
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(tesis de pregrado, Universidad de El Salvador, 2011). http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/355/
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Para cuando las fichas de finca hicieron su aparición, la exportación añilera estaba muy lejana 
de sus mejores años, siendo progresivamente sustituida por el café,389 lo cual daría un vuelco 
importante en la configuración de la élite salvadoreña. Se establecería, pues, la conocida como 
República Cafetalera,390 con una oligarquía sólida que pujaba por la exportación del grano de 
café a gran escala, para lo cual requería un sistema monetario adecuadamente organizado.391

Ya en 1880 se autorizaría al naciente Banco Internacional para que imprimiese los primeros 
billetes salvadoreños (aún en sistema octaval español), para luego autorizar al Banco Occidental 
y al Banco Agrícola Comercial, siendo todos privados.392

En 1883, la presidencia de Rafael 
Zaldívar vería el nacimiento de la 
primer Ley Monetaria de El Salvador, 
en la que se adoptaba el peso 
salvadoreño como unidad de cuenta 
y depósito de valor de curso legal, 
adoptando definitivamente el Sistema 
Métrico Decimal, estableciendo 
un tipo de cambio temporal de 
un peso salvadoreño por 10 reales 
de plata, del origen que fuere.393 
 
En el mismo decreto se crearía 
nominalmente la Casa de la Moneda 
de El Salvador, la cual no operaría 
formalmente hasta agosto de 
1892,394 concesionada a la Central 
American Mint, en las instalaciones 
de la actual Imprenta Nacional.395 
La ceca salvadoreña acuñaría 
varias denominaciones, aunque se 
registraría una prolija falsificación, 
presuntamente originada desde

389 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza, eds., Historia de El Salvador, vol. II, Plan 
Nacional de Educación 2021 (San Salvador: Ministerio de Educación de la República de El Salvador, 
2009). https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoI_0_.pdf

390 Antonio Acosta, Los orígenes de la burguesía de El Salvador: el control sobre el café y el Estado. 
1848-1890 (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2014). https://idus.us.es/xmlui/bitstream/
handle/11441/41791/losOrigenesDeLaBurguesiaDeElSalvador-544250.pdf?sequence=1

391 John Parke Young, Central American currency and finance (Princeton: Princeton University Press, 
1925).

392 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Historia de la Moneda”.

393 Banco Central de Reserva de El Salvador.

394 Fonseca, “La moneda salvadoreña”.

395 Iván Zelaya, “Les presentamos a “The C.A.M. LTD”“, El Cuño Cuscatleco, 2013. https://www.dropbox.
com/sh/1qvajzsrxl7r2xi/AACQt73iP8TCVs6QJaBNphn0a/El%20Cu%C3%B1o%20Cuscatleco%20
No%206%20-%2022%20de%20Junio%20de%202013.pdf?dl=0

Moneda de 1 peso salvadoreño acuñada por la nueva 
ceca salvadoreña, y moneda de 1 peso salvadoreño tras la 
reforma legislativa en conmemoración del descubrimiento 
de América, pasando a denominar Colón la moneda 
nacional, ambas de 1892.

Derechos de la imagen: 
Central American Mint - 
http://thecentralamericanmint.com/
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China.396  Entre la entrada en vigor de la ley de 1883 y la operatividad de la ceca salvadoreña, 
ocurriría que la moneda cuscatleca sería acuñada en la ceca guatemalteca, la cual,
para 1890, exportaba grandes cantidades de plata amonedada, causando gran revuelo en la élite 
de Guatemala, lo que obligó a producir localmente la moneda.397

El diseño original sería cambiado apenas dos meses después, con motivo de la conmemoración 
de los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, motivo por el cual la Asamblea 
Legislativa decidió establecer oficialmente el colón salvadoreño como moneda nacional, a razón 
de 2 colones salvadoreños por dólar estadounidense,398 entrando a circular oficialmente en 
enero del siguiente año,399 y respetando la ley de septiembre de 1892 conocida como “Talón 
de Oro”, la cual regulaba el peso, tamaño y composición metálica de la moneda.400 La Ley del 
Talón de Oro duraría muy poco, probablemente por su baja practicidad en el cuño, así como la 
complejidad de una moneda demasiado valiosa para una economía tan pequeña.401

Para 1919, con los precios internacionales del café en puja, se emitiría una nueva ley monetaria 
con características expansionistas. Se prohibiría la circulación de numerario desgastado, 
recortado o perforado, así como se penaría la utilización de fichas de finca en sustitución de 
la moneda (lo cual no se llegaría a cumplir hasta varios años después), y entregaría el control 
monetario al Ministerio de Hacienda.402 La década de 1920 sería de alta pujanza económica para 
El Salvador, aunque el auge se vería truncado por los estragos de la Gran Depresión,403 la cual 
hallaría a un país con un sistema monetario débil y desordenado por la posibilidad privada de 
emisión de billetes. 

El poder de la élite económica se habría visto minada por la caída de los precios internacionales 
del café y la crisis financiera producto del Crack de 1929.404 En el último cuarto del siglo XIX, 
la oligarquía cafetalera había controlado de forma directa el quehacer político del país, llegando 
a su cúspide con la Dinastía Meléndez-Quiñonez (una serie de presidentes que pertenecían 
a una misma familia, entre 1914 y 1928), para luego colocar al presidente Arturo Araujo y al 
vicepresidente Maximiliano Hernández Martínez en 1931.405

396 Iván Zelaya, “Falsificación de la “Bamba” de 1896 y el Centavo de Gorro”, El Cuño Cuscatleco, 
2013. https://www.dropbox.com/sh/1qvajzsrxl7r2xi/AAC8OzPNFVww1W3b28DwIXSqa/El%20
Cu%C3%B1o%20Cuscatleco%20No%204%20-%2001%20de%20Junio%20de%202013.pdf?dl=0

397 Antonio Acosta, “Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en 
El Salvador, 1890-1894”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 6 (2014): 95-121.

398 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Historia de la Moneda”.

399 Museo Universitario de Antropología, De curso legal: historia de la moneda en El Salvador.

400 Fonseca, “La moneda salvadoreña”.

401 Acosta, “Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en El Salvador, 
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402 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Historia de la Moneda”.

403 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza, Historia de El Salvador.

404 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza; Aldo Lauria, “Historia Regional del café en El 
Salvador”, Revista de Historia, América Latina, 38 (1998). https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/
historia/article/view/2028/1926

405 Claudia González Castro, “El legado de la oligarquía y la herencia de las dictaduras”, Polis 41 (2015): 
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https://www.dropbox.com/sh/1qvajzsrxl7r2xi/AAC8OzPNFVww1W3b28DwIXSqa/El%20Cu%C3%B1o%20Cuscatleco%20No%204%20-%2001%20de%20Junio%20de%202013.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1qvajzsrxl7r2xi/AAC8OzPNFVww1W3b28DwIXSqa/El%20Cu%C3%B1o%20Cuscatleco%20No%204%20-%2001%20de%20Junio%20de%202013.pdf?dl=0
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2028/1926
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2028/1926


66 La historia de América Latina “contada” en monedas

Aquel vicepresidente, general del ejército salvadoreño y ministro de guerra desde hacía una 
década, encabezaría un golpe de Estado el 2 de diciembre del año de su elección, liderando 
un grupo nutrido de militares molestos por el impago del Gobierno salvadoreño, producto 
de la iliquidez por la crisis mundial.406 Hernández Martínez gobernaría dictatorialmente el 
país por los próximos doce años, caracterizándose por su mano de hierro en la aplicación de 
la ley, destacando el etnocidio de unos 25,000 indígenas en enero de 1932, acusándoles de 
“comunistas”,407  así como su postura plegada a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial 
por presión de Estados Unidos (principal comprador de café en la época),408 pese a su patente 
simpatía por los regímenes fascistas.409 Finalmente acabaría renunciando a la presidencia en 
1944, tras la Huelga de Brazos Caídos, organizada inicialmente por estudiantes de la Universidad 
de El Salvador.410

El legado de Hernández Martínez en la historia monetaria salvadoreña sería profundo 
estructuralmente hablando; ya en febrero de 1932 se declararía en impago de la deuda externa, 
llegando a renegociaciones notablemente favorables;411 además, en 1933 solicitaría la consultoría 
del Banco de Inglaterra, el cual enviaría al experto Frederick Francis Joseph Powell,412 cuyo 
informe propició que el 19 de junio de 1934 se aprobase la propuesta presidencial en la 
Asamblea Legislativa acerca de la creación del Banco Central de Reserva, el cual monopolizaría 
la emisión de colones salvadoreños y centralizaría la política monetaria en todos sus ámbitos. 
La primera familia de billetes de la historia de El Salvador vería la luz el 31 de agosto de aquel 
año, con denominaciones de 1, 5, 10, 25 y 100 colones, añadiéndose luego el billete de 2 colones, 
y varias décadas después el billete de 50 colones,413 destacando la imagen de un arbusto de café 
en el billete de 1 colón, en alusión a los intereses profundos que habían movido la República 
Cafetalera.414

En adelante, el colón salvadoreño gozaría de una relativa estabilidad, siendo emitido por el 
Banco Central de Reserva, fundado como sociedad anónima al servicio del Estado, financiado 
con capital privado.415 Sin embargo, tras la caída del régimen de Hernández Martínez, se daría 
continuidad a los gobiernos militares, con una depreciación progresiva hacia las inmediaciones 

406 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza, Historia de El Salvador.

407  Héctor Lindo Fuentes, “Políticas de la memoria: El levantamiento de 1932 en El Salvador”, Universidad 
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408 Kenneth Grieb, “The United States and the Rise of General Maximiliano Hernández Martínez”, 
Journal of Latin American Studies 3, n.o 2 (1971): 151-72.

409 David Luna, “Análisis de una Dictadura Fascista Latinoamericana. Maximiliano H. Martínez 
1931-1944”, La Universidad 5 (2018). http://revistas.ues.edu.sv/index.php/launiversidad/article/
viewFile/1119/1045

410 David Hernández, “Bosquejo histórico de la Universidad de El Salvador”, La Universidad 35 (2018): 
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Salvador” (BCR, 2011). 
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del siglo.416

Para 1961, durante el mandato del Directorio Cívico-Militar instaurado tras el derrocamiento del 
coronel José María Lemus y de la golpista Junta de Gobierno y bajo una ya agobiante acumulación 
de pagos por deuda externa,417 se emitirían dos leyes trascendentales: la Ley de Reorganización 
de la Banca de la Nación y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, mediante las cuales se 
estatalizó por completo la entidad, para luego, en 1970, conferirle la autoridad de regulación de 
actividades monetarias, crediticias y financieras sobre la banca privada.418 Dicha modificación 
obedecería, probablemente, a la necesidad de control y recuperación económica tras la victoria 
militar y derrota diplomática en la Guerra de las Cien Horas contra la República de Honduras, y 
el consecuente resquebrajamiento del Mercado Común Centroamericano.419

La década de 1970 sería marcada por la continuidad y recrudecimiento de la dictadura militar, 
así como el envilecimiento de la calidad de vida de las capas más bajas en la escala social, lo 
cual propiciaría el movimiento y organización de masas en el marco de las guerras periféricas 
correspondientes a la Guerra Fría.420 Para marzo de 1980, con la guerra civil ya iniciada y a pocos 
meses de fundarse formalmente la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN),421 se emitiría la Ley de Nacionalización de las Instituciones de Crédito y 
de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, mediante la cual el Estado se hacía de todos los 
activos financieros privados, diluyendo rápidamente la calificación de riesgo del país.422 Dos 
años después se emitiría una nueva ley mediante la cual se confería el dominio y autonomía de la 
emisión de colones a una Junta Monetaria,423 bajo el mandato de la última Junta Revolucionaria 
de Gobierno, la cual marcaría el fin de la Dictadura Militar, aunque tendría que encarar el 
desgaste de un combate de alta intensidad entre fuerzas insurgentes y gubernamentales, 
debiendo incluso ceder la acuñación de colones a la ceca guatemalteca.424

Para 1989, con la victoria electoral de Alfredo Félix Cristiani Burkard del incipiente partido de 
derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se iniciaría un proceso de preparación 
para que, en consonancia con los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario

416 Museo Universitario de Antropología, De curso legal: historia de la moneda en El Salvador.

417 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza, Historia de El Salvador.

418 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Reseña histórica del Banco Central de Reserva de El 
Salvador”.

419 Ovdulio Nunfio, “Radiografía de la Guerra del Fútbol o de las Cien Horas”, Revista Mexicana de 
Sociología, 1970, 659-90.

420 Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza, Historia de El Salvador.

421 Alberto Martín Álvarez, “De movimiento de liberación a partido político: articulación de los fines 
organizativos en el FMLN salvadoreño (1980-1992)” (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2004). https://eprints.ucm.es/5435/1/T28083.pdf
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Internacional,425 se iniciase el periodo 
de privatizaciones. Para el caso, en 
diciembre de 1990 se emitiría la Ley de 
Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos 
Comerciales y Asociaciones de Ahorro 
y Préstamo, vendiendo los activos de la 
banca nacional, aunque el Estado asumiría 
las deudas previo a la venta.426 En abril del 
siguiente año se aprobaría una nueva Ley 
Orgánica del Banco Central de Reserva, 
mediante la cual se le quitaba la potestad 
de regular políticas crediticias privadas, 
prohibiéndole dar financiamiento al 
Estado y a las empresas públicas.427

El 16 de enero de 1992, en el Palacio de Chapultepec, México, se firmarían los acuerdos de paz 
que pondrían fin a la Guerra Civil, pasando la exguerrilla a ser partido político, procediéndose 
con el desmantelamiento de los cuerpos militares de seguridad, creando instituciones que 
garantizasen el respeto a los derechos humanos, entre otras medidas.428

Desde su creación, el Banco Central de Reserva no había renovado el diseño de los billetes, 
cambiando la familia de papel moneda en 1997, incorporando la nueva denominación de 200 
colones.429 Más adelante, en el año 2000, producto de la creciente inflación, se acuñaría una 
nueva moneda de 5 colones y un nuevo billete de 500 colones, los cuales nunca llegarían a 
circular por la entrada en vigor de la Ley de Integración Monetaria el 1 de enero de 2001,430 
durante la presidencia de Francisco Flores Pérez, tercer presidente continuo del partido ARENA. 

Mediante dicha ley, circularía en curso legal el colón salvadoreño y el dólar estadounidense, 
a razón de 8.75 a 1, a tipo de cambio fijo431 (aunque realmente hay micro variaciones en el 
término de milésimos). Sin embargo, la nueva ley derogaría la facultad del Banco Central de 
Reserva para emitir colones, por lo que el numerario vigente desde 1892 se iría extinguiendo 
hasta su circulación únicamente nominal, siendo el dólar estadounidense la única moneda que 

425 Ernesto Galdámez, “El programa de ajuste estructural en El Salvador: Algunos indicadores de sus 
resultados económicos”, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 32 (1993): 117-29.

426 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Reseña histórica del Banco Central de Reserva de El 
Salvador”.

427 Museo Universitario de Antropología, De curso legal: historia de la moneda en El Salvador.

428 Carlos Vilas, “Un balance de la ejecución de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Papers: Revista de Sociología, 49 (1996): 77-94.

429 Banco Central de Reserva de El Salvador, “Reseña histórica del Banco Central de Reserva de El 
Salvador”.

430 Museo Universitario de Antropología, De curso legal: historia de la moneda en El Salvador.

431 Diana Cristina Landaverde y Évelin Patricia Gutiérrez, “Ley de integración monetaria: formación, 
aplicación y efectos en la sociedad salvadoreña” (tesis de pregrado, Universidad de El Salvador, 2003). 
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/5889/

Anverso del billete de 200 colones, de la familia de 1997, 
exhibiendo el Monumento al Salvador del Mundo, 
patrono del país.

Derechos de la imagen: 
De Anonpetit - http://aes.iupui.edu/rwise/countries/
el_salvador.html , CC BY 3.0
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efectivamente circula en el país.432 Como efecto de la dolarización técnica, cayeron las tasas de 
interés bancario, se registró una mejora en las cuentas nacionales al no tener pérdidas en el 
tipo de cambio por exportación (especialmente tras la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana en 2003),433 y el 
índice inflacionario se estabilizó;434 en contraparte, El Salvador se quedaría sin posibilidad de 
manejar la emisión de moneda como mecanismo de defensa ante las fluctuaciones del mercado 
y crisis internacionales, como la que se registraría en 2008.435

En 2004 sería electo presidente el candidato oficialista y narrador deportivo Elías Antonio Saca, 
cuyo gobierno se caracterizaría por una profusa adquisición de endeudamiento externo para 
financiar múltiples programas sociales,436 los cuales, contrario a las predicciones oficiales, no 
impactarían significativamente en la calidad de vida de los estratos sociales más vulnerables.437

A manera de efeméride, Suchitoto, otrora importante ciudad añilera en el departamento de 
Cuscatlán, lanzaría una moneda alternativa en 2007, denominada Unidad de Intercambio 
Solidario Suchitotense (UDIS), con la pretensión de mejorar el flujo comercial interno y así 
satisfacer las necesidades de las empresas con membresía de la Red Xuchit Tutut, que aglutina 
emprendimientos locales. El numerario en UDIS carece de curso legal, y más bien se constituye 
en vales de crédito, amparados en la confianza en la capacidad de pago de la cooperativa de 
ahorro y crédito de la red.438

Para 2009, con un descontento social acumulado, ganaría la presidencia el periodista opositor 
Mauricio Funes Cartagena, seguido por el profesor de primaria Salvador Sánchez Cerén, 
excomandante guerrillero. Ambos gobiernos del FMLN se caracterizarían por una escalada 
inusitada de la violencia social,439 alzas en la carga tributaria y la adquisición de endeudamiento 
externo a un ritmo mucho más acelerado que el del partido predecesor,440 dando paso a la 

432 Carlos Glower, Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador: 
diagnóstico, perspectivas y opciones (San Salvador: Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanidades, 2013).

433 David Ibarra et al., “La dolarización en El Salvador: implicaciones, ventajas y riesgos”, Investigación 
económica 53, n.o 248 (2004): 71-93.

434 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - El Salvador” (Banco Mundial, 2019). 
https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=SV

435 Glower, Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador: diagnóstico, 
perspectivas y opciones.

436 Luis Alberto Barrera, María Catalina Sofía Portillo, y Zeidy Marisela Zepeda, “El endeudamiento 
externo en El Salvador, su dimensión e implicaciones. Período 2004-2009” (tesis de pregrado, 
Universidad de El Salvador, 2011).

437 Sonia Flores y Kenia Rodríguez Ayala, “La erradicación de la pobreza extrema. Incidencia político-
económica de las instituciones financieras internacionales. Caso El Salvador con el programa Red 
Solidaria” (tesis de pregrado, Universidad de El Salvador, 2008). http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/4342/

438 Chinchilla, Miranda, y Zelada, “Las monedas complementarias Udis y Trans como dinamizadoras del 
crédito y de la actividad empresarial en El Salvador 2007-2010”.

439 Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas”, “Informe 
de Derechos Humanos” (San Salvador, 2019). http://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/
INFORME-DE-DERECHOS-HUMANOS-2019-VF-Completo.pdf

440 Ricardo Castaneda Ancheta, ed., “El proyecto de presupuesto 2019 de El Salvador: la herencia de los 
problemas fiscales”, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2018. https://www.icefi.org/sites/
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elección en 2019 de su excorreligionario del partido de ultraizquierda, Nayib Armando Bukele, 
mediante el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, escisión del partido de ultraderecha 
ARENA.

La administración del presidente Bukele habría de enfrentarse a la pandemia por COVID-19, 
la cual afrontaría con la solicitud inédita de endeudamiento acelerado en empréstitos por 
tres mil millones de dólares estadounidenses en marzo de 2020,441 llevando al país al primer 
lugar de endeudamiento externo con respecto a su Producto Interno Bruto en la región 
centroamericana,442 comprometiendo severamente la calificación de riesgo del país,443 así como 
la capacidad de recuperación económica a futuro.

Como producto natural del endeudamiento acelerado y el confinamiento prolongado sin 
ordenamiento jurídico ni planificación de recuperación económica, el índice de inflación se 
prevé muy grave, dejando al país con la seguridad alimentaria más vulnerable en la región 
centroamericana, con una canasta básica de altísimo precio hacia el final de 2020,444 así como 
un Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) denotando un 
riesgo país insostenible, lo cual orilla al gobierno a replantear su estrategia financiera, de cara 
a un inevitable default.445 En ese contexto, el 8 de junio de 2021 se daría la creación de la Ley 
Bitcoin, mediante la cual establece a dicho criptoactivo en moneda de curso legal, convirtiendo 
al país en la primera economía en instaurar este tipo de activos con obligatoriedad de aceptación 
en la circulación comercial.446

La ley, que en su artículo 7 establece que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin 
como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, se hizo 
acompañar del lanzamiento de una aplicación móvil privada, la cual serviría como billetera 
digital oficial para la circulación nacional del Bitcoin como moneda de curso legal. Si bien la 
ley entraría en vigor hasta el mes de septiembre, el rendimiento real de la medida solo podrá 
observarse a través del tiempo.447

default/files/presupuesto_2019sv-nota_de_coyuntura.pdf

441 Departamento de Estudios Económicos, “El impacto del COVID-19 en la economía de El Salvador: 
algunas consideraciones de política macroeconómica para hacer frente a la crisis”, Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo, 2020.

442 Central America Data, “El Salvador emitirá deuda por $2 mil millones”, CAD, 2020. https://www.
centralamericadata.com/es/article/home/El_Salvador_emitir_deuda_por_2_mil_millones

443 Central America Data, “Fitch degrada perspectiva de El Salvador”, CAD, 2020. https://www.
centralamericadata.com/es/article/home/Fitch_degrada_perspectiva_de_El_Salvador

444 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, The State of Food Security 
and Nutrition in the World 2020, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 
(Roma: FAO, 2020).

445 Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, «Informe Riesgo País» (San José: 
Consejo Monetario Centroamericano, junio de 2021), http://www.secmca.org/wp-content/
uploads/2021/08/Informe-Riesgo-Pais-IIT2021.pdf

446 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, «Ley Bitcoin», Pub. L. No. 3 (2021), https://
www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/27F0BD6F-3CEC-4F52-8287-
432FB35AC475.pdf

447 Michelle Molina et al., «Implicaciones fiscales por la adopción del Bitcoin en El Salvador» (San 
Salvador: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021), https://icefi.org/sites/default/files/
icefi_-_02-2021_-_implicaciones_fiscales_por_la_adopcion_del_bitcoin_en_el_salvador_-_web.pdf
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3.4 Honduras

“La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad” 
(Francisco Morazán)

La República de Honduras, cuya independencia 
se consumó el 15 de septiembre de 1821 
en conjunto con el resto de naciones 
centroamericanas, ha visto su desarrollo 
económico y monetario marcado por sucesos 
que atienden a la dicotomía histórica entre 
tendencias políticas antagónicas, abatida por 
los intereses extranjeros que habrían de regir 
los caminos de la historia. Previo a la llegada 
de los conquistadores europeos, el territorio 
hondureño compondría parte de Mesoamérica, 
aunque con la particularidad de las costumbres 
lencas predominantes.448

Para el caso, al igual que el resto de pueblos 
mesoamericanos, reconocían la semilla de cacao 
como instrumento de pago, remuneración e 
intercambio.449 Sin embargo, la característica 
propia de los lencas sería la predominancia del 
trueque como modo habitual de comercio local, 
reservando el pago en cacao para el comercio 
exterior.450 En el mundo prehispánico, su
principal socio comercial sería el pueblo cuscatleco (actual El Salvador),451 con quien 
compartiría el xontle y todas sus denominaciones ascendentes como unidad de cuenta;452 sin 
embargo, preferían abstenerse de asignar precios en semillas cuando se referían al comercio 
interno, tendiendo, además, a un nivel muy bajo de migración.453

Una vez arribados los conquistadores españoles se introduciría la moneda metálica, heredando 
directamente el numerario proveniente de la Península Ibérica, para posteriormente ser provisto 

448  Luis Mariñas Otero, Honduras (Tegucigalpa: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, 2008). http://
www.cervantesvirtual.com/research/honduras-2/f3bcf3b6-aaf8-11e1-b1fb-00163ebf5e63.pdf

449 Huamanchumo de la Cuba, “Cacao. Producción, consumo y comercio. Del período prehispánico a la 
actualidad en América Latina”.

450 Anne Chapman, Los hijos del copal y la candela: ritos agrarios y tradición oral de los lencas de Honduras, 
vol. I (México DF: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006).

451 Amalia Attolini Lecón, “Intercambio y caminos en el mundo maya prehispánico”, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Serie Historia General, 23 (2009): 51-78.

452 Attolini Lecón, “Cuentas, dares y tomares del cacao: delicia, convite, rito mesoamericano. Aspectos 
antropológicos”.

453 Eva Martínez, “Organización social y demografía prehispánica en el valle de Jamastrán, Honduras”, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Revista de las Ciencias Sociales, 2, n.o 2 (2016): 27-40.
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por la ceca mexicana.454 Sin embargo, la constante sería la escasez de efectivo fraccionario, por lo 
que aún entrado el siglo XVI, prevalecería el trueque como medio de intercambio, registrándose, 
además, algunos pagos con semillas de cacao, lo cual gozaba de la venia de los conquistadores, 
como alternativa a la falta de numerario.455

Honduras, particularmente, sería caracterizada por un muy prolijo comercio de esclavos, en 
su mayoría africanos, siendo la actual Tegucigalpa un centro de comercio humano de gran 
envergadura.456 De hecho, el comercio de esclavos será crucial en el desarrollo monetario 
hondureño, en tanto que representó la práctica y el sustento económico durante la época 
colonial. Muy probablemente se debió a la veloz despoblación del territorio hondureño tras la 
conquista, sabiéndose que hubo una reducción muy superior a la región, contabilizándose en 
relación de 24 a 1,457 lo cual dejaba a los españoles sin mano de obra.

La causa de la dramática despoblación no se tiene demasiado clara; de lo que se tiene certeza 
es de la ya endeble demografía hondureña, así como el registro de un sistema inmunológico 
poco resistente a las enfermedades que traían los europeos.458 En todo caso, se sabe que la 
curva decreciente de nativos se aplanaría hasta los albores del siglo XVII, según los registros de 
indígenas tributantes.459

Avanzado el siglo XVI, y con el hallazgo de grandes minas de plata en territorio hondureño,460  
no sería extraño que hubiese un incremento sustancial de numerario, lo cual, en consecuencia, 
aumentaría el comercio, favoreciendo la compra-venta de todo tipo de mercancías, incluyendo 
a los africanos traídos por la Monarquía Española para realizar el trabajo de usufructo en las 
tierras de ultramar.461

No sería extraño, pues, que el Consejo de Indias estableciese, al menos por un corto periodo, la 
Audiencia de los Confines en Gracias, Honduras, para luego ser trasladada a Guatemala.462 El 
motivo del cambio podría hallarse en las Ordenanzas de Barcelona de 1540, en las que Carlos 
I de España prohibiría la esclavitud de indígenas, dejando a Honduras en una situación poco 
atractiva para la aristocracia hispana, dejándola únicamente como un reservorio de minas.463 
Sin embargo, no puede perderse de vista que, pese a la prohibición, el comercio de esclavos 

454 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

455 Aranda Kilian, “El uso de cacao como moneda en la época prehispánica y su pervivencia en la época 
colonial”.

456 Mélida Velásquez, “El comercio de esclavos en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, siglos XVI al XVIII”, 
Mesoamérica 22, n.o 42 (2001): 199-222.

457 Linda Newson, “La población indígena de Honduras bajo el régimen colonial”, Mesoamérica 6, n.o 9 
(1985): 1-44.

458 William Denevan, The native population of the Americas in 1492, 2.a ed. (Wisconsin: University of 
Wisconsin, 1992).

459 Linda Newson, “Demografic catrastophe in Sixteenth-Century Honduras”, ed. David Robinson, 
Dellplain Latin American Studies, Studies in Spansh American Population History, 8 (1981): 41-217.

460 Irma Leticia de Oyuela, Esplendor y miseria de la minería en Honduras (Tegucigalpa: Guaymuras, 
2003).

461 Velásquez, “El comercio de esclavos en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, siglos XVI al XVIII”.

462 Muñoz, Historia Institucional de Guatemala: la Real Audiencia (1543 - 1821).

463 de Oyuela, Esplendor y miseria de la minería en Honduras.
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continuó practicándose con la adquisición de africanos, principalmente comprando a los 
británicos en la costa atlántica y en el mercado de León, Nicaragua.464

Sin embargo, Tegucigalpa, que habría sido considerada una joya aurífera, perdería muy pronto 
su protagonismo en virtud del agotamiento prematuro de sus yacimientos,465 así como el 
descubrimiento de otras minas en el continente, que daban un aporte más apetecible a la Corona. 
Pese a eso, la provisión de metálico desde Tegucigalpa seguiría siendo relevante a nivel local,466 
siendo en demasía atractiva para el exclusivo número de familias de la élite hondureña de finales 
del siglo XVI, las cuales se apresuraron a escriturar tierras en aquella ciudad, quedando grandes 
parcelas de terreno a nombre de las familias Midence, Catroverde, Celaya, Cárcamo, Idiáquez, 
Segura y Montoya, que ya tenían poder consolidado en Comayagua,467 a las cuales, en 1574, les 
fueron repartidos 300 esclavos para la explotación minera, cortesía de la Monarquía Española.468

Para la época, la Provincia de Guatemala carecía de puertos con salida al Mar Caribe, por lo 
que la Real Audiencia dependía casi con exclusividad de Puerto Caballos, en las cercanías de 
San Pedro.469 Dicha condición le hacía dar preferencia a aquella ciudad, en tanto que sería la 
plataforma de defensa del puerto. En tal sentido, la fundición había sido instalada ahí, pero 
la prematura decadencia aurífera y su clima inhóspito harían que las élites se llevasen sus 
inversiones a Comayagua.470 Pese a que la Real Audiencia ordenaría algunas medidas para 
sostener a San Pedro como una ciudad pujante (en protección al puerto), las familias poderosas 
no moverían sus intereses, convirtiendo a Comayagua en la nueva sede del gobierno colonial.471

Para 1575 se registraría el primer gran tributo a la Corona proveniente de las minas hondureñas, 
siendo que se entregarían 100 marcos de plata refinada en concepto de diezmo,472 lo cual valdría 
para que se diese mayor atención y provisión a la zona de Comayagua, para encontrar, al año 
siguiente, una enorme cantidad de minas en la cercana Tegucigalpa, hallazgos que se volverían 
comunes en el corto tiempo.473

464 Newson, “La población indígena de Honduras bajo el régimen colonial”.

465 Luis Pedro Taracena Arriola, Ilusión minera y poder político: la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en el 
siglo XVIII (Tegucigalpa: Guaymuras, 1998).

466 Solís, Memorias de la Casa de Moneda, de Guatemala y del desarrollo económico del país.

467 de Oyuela, Esplendor y miseria de la minería en Honduras.

468 Pastor Rodolfo Gómez, “Minas de plata y conflictos de poder: el origen de la Alcaldía Mayor de Minas 
de Honduras (1569-1582)”, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Temas Americanistas, 10 
(1992): 75-86.

469 Ingris Lagos y Pastor Rodolfo Gómez, “Puerto Caballos: nacimiento, evolución y muerte de una 
quimera transoceánica (1541-1607)”, Boletín AFEHC 47 (2010).

470 María Elizet Payne Iglesias, “Honduras en la ruta trans-ístmica (Análisis de la propuesta de Juan 
García de Hermosilla de mudar Nombre de Dios por Puerto Caballos) 1556-1570”, Revista Digital de 
Historia y Arqueología desde el Caribe, Memorias, 10 (2009): 1-31.

471 Lagos y Gómez, “Puerto Caballos: nacimiento, evolución y muerte de una quimera transoceánica 
(1541-1607)”.

472 Gómez, “Minas de plata y conflictos de poder: el origen de la Alcaldía Mayor de Minas de Honduras 
(1569-1582)”.

473 de Oyuela, Esplendor y miseria de la minería en Honduras.
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Fiel a la tradición lenca se habría establecido, además, una Caja de Rescates (o Caja Real),474 en la 
cual los indígenas podían vender su trabajo por una paga no monetaria, recibiendo telas y otros 
insumos para lo cotidiano, lo cual daba grandes ganancias a los patronos, en tanto que la paga 
no era equiparable en forma alguna al potencial de amonedable que rendiría la producción.475

Únicamente desde la perspectiva de la minería puede llegarse a comprender el control férreo 
sobre Honduras desde el Reino de Guatemala, ya que el territorio era visto como el provisor 
de metálico, el cual garantizaría un abastecimiento de numerario y daba relevancia a la región 
ante la Corona.476 Sin embargo, la hiperconcentración de poder en algunas familias traería 
graves consecuencias para la gobernabilidad de la zona, por lo que sería comprensible, pues, 
que ante el rápido descubrimiento de minas en las cercanías de Tegucigalpa, la Real Audiencia 
de Guatemala ordenase en junio de 1579, el establecimiento de la Alcaldía Mayor de Minas de 
Honduras, posteriormente conocida como Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, constituyéndose en 
una forma de control sobre la provisión del metálico,477 sujeta, desde luego, a la Gobernación de 
Comayagua,478 respondiendo a intereses provenientes directamente de Guatemala.479

El siglo XVII transcurriría con la explotación aurífera en varias zonas del país, fortaleciendo 
sólidamente a las élites aglutinadas en familias, particularmente las poseedoras en Tegucigalpa y 
Comayagua.480 Durante este periodo, sería la ceca mexicana la proveedora de numerario, el cual 
era menos escaso que en otras regiones del continente. Además, Honduras sería importante 
durante este siglo por el envío en cantidades importantes de plata hacia España,481 lo cual le 
afianzaría como un centro de interés político bajo el gobierno desde Guatemala. Sin embargo, 
no sería hasta el siguiente siglo cuando Honduras llegaría a tener plena relevancia monetaria, 
siendo que se constituiría en la principal proveedora de metálico a la nueva ceca guatemalteca, 
la cual estaría destinada a abastecer la región.482

Para las inmediaciones del siglo XVII, las pugnas entre familias herederas de las minas 
hondureñas eran cada vez más latentes, muy en parte porque arrastraban ya conflictos desde 
la repartición y el registro de las propiedades.483 Muy prominente sería la familia Celaya, 
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proveniente de la Nueva España y fundadora del poblado de Celaya, valiéndole para obtener 
grandes concesiones por parte de Carlos I de España y así consolidar fortuna y poder, la cual 
se consumaría durante el siglo XVIII, cuando la familia tomó el control de la Alcaldía de 
Tegucigalpa por más de tres décadas continuas, así como de las decisiones eclesiales por ser la 
principal financista de las causas religiosas locales,484 llevando a una concentración extrema de 
riqueza y poder en poquísimas manos.

Desde luego, la imperiosa necesidad de metálico para amonedar en Guatemala sería el soporte 
que daría a Honduras una dinámica muy marcada durante el siglo XVIII. Sin embargo, hacia 
el final de la colonia, las minas de Tegucigalpa estarían severamente afectadas por el desgaste, 
lo cual llevaría a una crisis para una economía cuya baza fundamental era la minería.485 Hacia 
las últimas dos décadas el siglo, se sumaría la carestía de azogue para la producción minera, 
lo que, pese a los esfuerzos de la Corona por fomentar la provisión,486 igualmente agravaría 
las circunstancias en Comayagua y Tegucigalpa, las cuales marcaban una mínima cantidad de 
mano de obra disponible.487

La reducción productiva de Honduras repercutiría directamente en la producción de la ceca 
guatemalteca,488 lo cual abonaría a las ya muy difundidas corrientes independentistas por 
parte de los liberales en la Capitanía General, en tanto se requería de mayor liquidez para las 
operaciones comerciales.489

Con el advenimiento de la independencia de 1821, la élite hondureña vería su oportunidad para 
explotar sus ambiciones comerciales sin la limitante de la escasez de numerario.490 Sin embargo, 
pese a la postura independentista de Tegucigalpa, esta se vería sometida a la anexión a México,491 
teniendo por circulante oficial el peso imperial,492 aunque alternativamente se usaría de forma 
muy difundida el remanente amonedado español.493

Para 1822, Juan Lindo volvería de un viaje por México, trayendo herramientas de acuñación, 
convirtiendo la antigua Caja Real en el nuevo Cuño Nacional, el cual cerraría unos años después 
por la incesante corrupción interna sobre la falsificación de moneda.494 Para 1829, Francisco 
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Morazán haría trasladar herramientas desde la ceca guatemalteca a su homóloga en Comayagua, 
dando paso a la acuñación de reales centroamericanos en territorio hondureño.495

Tras la disolución federal, la ceca hondureña pasaría a amonedar plata, con denominación de 
real hondureño, hasta que sería cerrada en 1859 para ser utilizada como cuartel.496 A falta de 
cuño, escasearía muy pronto el numerario, lo que obligaría al gobierno a establecer el cambio de 
un peso por ocho reales y a contratar a una empresa británica para acuñar en cobre en 1862.497  
Aquellas monedas apodadas “coquimbas” circularían por muy poco tiempo, producto del 
desdén social hacia las mismas (su sobrenombre se debió al partido en el poder, al que apodaban 
“los coquimbos”).498 La inestabilidad política evitaba que se consolidase un sistema monetario, 
circulando incluso macuquinas coloniales.499

La inestabilidad y el desconcierto continuaría hasta el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto 
en 1876, encontrando la caja nacional con apenas 18 reales.500 Con el fin de establecer un orden 
monetario, Soto mandaría en 1878 a la hacienda pública a no recibir moneda en mal estado, 
reviviendo el Cuño Nacional al año siguiente, aunque con una tecnología muy rudimentaria.501

En 1879, por decreto legislativo y reglamentación ejecutiva, se gozaría de la primera legislación 
monetaria hondureña, mandando a fundar una casa de moneda en Tegucigalpa,502 en atención a 
la cercanía de las fuentes argentíferas. La nueva ley oficializaba la denominación de peso de plata 
hondureño y lo apegaba al Sistema Métrico Decimal, adoptando el estilo francés en su sistema 
monetario.503 Aquel año hubo una intensa producción, rozando los 20,000 pesos hondureños.504  
La ceca en Tegucigalpa sería uno de los pasos dado por Soto para hacer el cambio de capital, 
abandonando Comayagua en octubre de 1880. 

Para 1888, ya bajo la presidencia del general Luis Bográn, se mandarían a acuñar monedas de 
oro, proveniente de las minas de Olancho; sin embargo, su circulación fue muy limitada y no 
se hallan registros sobre el número de monedas producidas.505 En dicho periodo presidencial 
se daría la creación del Banco de Honduras, como entidad de Estado emisora de los primeros 
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billetes de pesos hondureños.506

Bográn entregaría la presidencia a 
Ponciano Leiva, quien gobernaría por 
poco tiempo, renunciando al cargo 
en 1893 por presiones del presidente 
guatemalteco Justo Barrios, en razón 
de fuertes intereses comerciales.507  Su 
sucesor, Domingo Vásquez, se debería 
enfrentar a una caída importante en el 
precio internacional de la plata, lo que, 
en combinación con la gran cantidad de 
circulante extranjero en Honduras, traería 
un desorden monetario importante.
Vásquez decretaría la necesidad de
poner impuestos a la importación de 
numerario extranjero, así como ordena que la ceca hondureña produzca a mayor velocidad para 
abastecer el mercado.508

El 1 de febrero de 1894, Vásquez sufriría un golpe de Estado a manos de Policarpo Bonilla, 
fundador del Partido Liberal de Honduras.509 Dicha revolución sería financiada por el gobierno 
de Nicaragua, quien cobraría el favor mediante la circulación irrestricta y forzosa de numerario 
nicaragüense en territorio hondureño.510 A final de aquel año, Bonilla también decretaría la 
circulación irrestricta y forzosa del numerario salvadoreño, minando de lleno la función de la 
ceca local, que acuñaba para exportar, ya que el mercado local estaba totalmente inundado por 
numerario nicaragüense, salvadoreño, e incluso guatemalteco.

En 1899 el Congreso Nacional da la Presidencia a Terencio Sierra, quien deroga por completo la 
ley monetaria de dos décadas atrás, reduciendo la calidad metálica de las monedas hondureñas.511 
Honduras, pues, recibiría el siglo XX con un desaguisado sistema monetario, imperando 
el descontrol. Para 1909, como parte del informe presentado al Gobierno de Honduras por 
la Comisión Auxiliar de la Primera Conferencia Centroamericana, ya se recomendaba la 
adopción del Talón de Oro con el fin de ordenar el sistema monetario.512 Sin embargo, tales 
recomendaciones serían desoídas en tanto la situación política del país tenía su foco en otras 
circunstancias.

506 Patricia Castillo Canelas, “Tegucigalpa, los cambios en la ciudad durante la Época Liberal (1880-
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Billete de cien pesos hondureños, de 1889, emitido por 
el naciente Banco de Honduras.
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El presidente Sierra había dado concesiones a la familia Vaccaro para el cultivo y exportación 
del banano en el norte del país. Sierra es depuesto a manos de Manuel Bonilla (fundador del 
Partido Nacional de Honduras), quien brindó exención de impuestos y todo tipo de facilidades y 
concesiones para las empresas bananeras, entre ellas la estadounidense United Fruit Company,513 
dando inicio a un capítulo muy extenso y profundo en la economía hondureña.

Para 1906, Bonilla establecería tratados de amistad con Guatemala y El Salvador, entendiéndolo 
el presidente nicaragüense como una alianza en contra de su país, por lo que enviaría ayuda a 
los liberales hondureños, propiciando un conflicto armado de gran envergadura.514 En febrero 
de 1907, rebeldes hondureños invadirían el territorio con la intención de hacerse con el poder. 
El presidente Bonilla solicita y recibe apoyo salvadoreño, resistiendo por un mes, acabando por 
ser derrocado el 25 de marzo.515 Días antes, marines estadounidenses habían desembarcado en 
la costa atlántica hondureña, con el fin de proteger los intereses de sus bananeras, por lo que, tras 
el derrocamiento de Bonilla, el vicepresidente Miguel Rafael Dávila obtiene el reconocimiento 
extranjero como mandatario.516

Pese al apoyo estadounidense, dos días después el ejército nicaragüense tomaría el control del país, 
erigiendo como mandatario interino a Terencio Sierra, quien renunciaría pocos días después, 
siendo sustituido por Miguel Oquelí Bustillo, el cual gobernaría por poco tiempo ante el temor 
de ser asesinado, entregando el poder a Miguel Rafael Dávila, apadrinado por Estados Unidos.517 
Dávila sería electo constitucionalmente en 1908, debiendo enfrentar casi inmediatamente una 
invasión liderada por Manuel Bonilla, el cual recuperaría el control del ferrocarril de manos del 
ejército estadounidense. Sin embargo, Bonilla firmaría un tratado de paz a bordo del buque USS 
Chicago, cesando las hostilidades.518 Para 1910, un nuevo alzamiento bélico surgiría, acabando 
nuevamente en negociaciones a bordo del buque estadounidense anclado en Puerto Cortés, 
deviniendo la renuncia de Dávila en favor del nombramiento de Francisco Bertrand, quien 
ejercería provisionalmente el poder, con el beneplácito de los protectores de las bananeras.519

Bertrand aceptaría ser el vicepresidente de Manuel Bonilla en las elecciones de 1911, ganándolas 
e instalándose el 1 de enero del siguiente año. Sin embargo, la salud de Bonilla habría de decaer, 
depositando la presidencia en Bertrand un día antes de fallecer. Bertrand ganaría los comicios 
de 1915, depositando el poder casi inmediatamente en su vicepresidente, Alberto Membreño.520  
Para 1919, Membreño sería electo como candidato a la presidencia por el Partido Nacional; 
sin embargo, Bertrand pretendía que se nombrase a su cuñado, Nazario Soriano, por lo que 
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hace arrestar a Membreño y lo exilia a Guatemala, suspendiendo las garantías constitucionales 
y decretando a Soriano como sucesor. La oposición liberal, acompañada de un grupo rebelde de 
militares, impulsa una guerra civil que acabaría con la renuncia de Bertrand en 1920.521

Membreño declina del ofrecimiento de ejercer la presidencia, aludiendo problemas de salud, por 
lo que Rafael López Gutiérrez (antiguo interventor de la Casa de Moneda hondureña), ganaría 
las elecciones. Acabado su periodo en 1924, permanecería en el poder por la fuerza, provocando 
el envío de tropas estadounidenses para brindar protección a las empresas bananeras y al cuerpo 
diplomático acreditado en el país centroamericano. Sin embargo, la intervención estadounidense 
no sería necesaria, ya que días antes de su arribo, López Gutiérrez habría fallecido.522

El gabinete de gobierno de López Gutiérrez continuaría con la gestión, debiendo negociar, a 
bordo del buque estadounidense USS Denver, la conformación de un gobierno provisional para 
llamar a una Asamblea Constituyente, lo que dejó gobernando a Vicente Tosta Carrasco hasta 
1925, cuando asumiría Miguel Paz Barahona, hasta 1929.523 En aquel año sería electo Vicente 
Mejía Colindres, quien hallaba una economía en ruinas, con total intervención estadounidense 
y, por si fuere poco, tendría que enfrentar los efectos de la Gran Depresión.524

Mejía Colindres impulsaría en 1931 una reforma profunda al sistema monetario hondureño, 
ocupándose de retirar el numerario extranjero y de crear una moneda para la estabilización 
económica. 

Ya desde 1926 se venía discutiendo en el 
Congreso la creación sobre la moneda 
lempira; de hecho, en aquel año, un 
legislador planteó que el nombre sería un 
problema, ya que no se contaba con un 
retrato del indio lenca homónimo, por lo que 
sería imposible grabar la efigie en la nueva 
moneda.525 Esa observación legislativa llevó 
a encargar al pintor nacional Darío Escoto 
la creación del retrato, instituyendo así la 
efigie del héroe. Dicha figura fue avalada en 
1928 por la Sociedad de Geografía e Historia 
de Honduras, por medio de la evaluación 
perital del profesor Miguel Morazán.526
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de plata fina, en el Sistema de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos de América.

Derechos de la imagen: 
De Desconocido - http://www.angelfire.com/ca5/
mas/dinero/d/d.html

http://www.angelfire.com/ca5/mas/dinero/d/d.html
http://www.angelfire.com/ca5/mas/dinero/d/d.html


80 La historia de América Latina “contada” en monedas

Es así que el 9 de marzo de 1931 se adoptaría el decreto legislativo que modificaba el inicial de 
1926, dando vida a la nueva denominación nacional: el lempira. La amonedación sería iniciada 
en aquel año en el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que sería el Banco 
Atlántida, de fundación privada, el que recibiría la concesión para la emisión del papel moneda, 
en conjunto con el Banco de Honduras, entrando en circulación en 1932.527

Pese a la adversidad económica, la gestión de Mejía Colindres sería prominente en el término 
monetario, quedando aún la tarea de estabilización del tipo de cambio de la nueva moneda, 
como reto para el siguiente presidente. 

En 1932 sería electo democráticamente, tras dos derrotas como precedente, el general Tiburcio 
Carías Andino, por el Partido Nacional.528 Ante esto, militares liberales liderados por el general 
José María Reina Fiallos, perpetrarían una rebelión en noviembre de aquel año, en un intento por 
evitar el ascenso al poder del presidente constitucionalmente electo, conocido como la Revuelta 
de las Traiciones.529 Tras la victoria militar sobre la trifulca, el presidente Carías asumiría la 
presidencia el 1 de febrero de 1933,530 retomando la tarea de la estabilización monetaria a través 
del decreto legislativo de marzo del año siguiente, creando la Comisión de Control de Cambios 
Internacionales y Estabilización del Sistema Monetario.531

Dicha comisión regularía la política cambiaria del país, estableciendo una relación de 2 a 1 
entre el lempira y el dólar estadounidense, en una reglamentación no metálica.532 Bajo tales 
condiciones, Carías Andino liquidaría sistemáticamente la deuda externa a partir de 1935,533 
inclusive un préstamo de 20 millones de dólares estadounidenses que se habían puesto al servicio 
de las bananeras.534 Sin embargo, la Gran Depresión había hecho mella en el precio internacional 
del banano, además de haberse enfrentado a una plaga de sigatoka en las plantaciones en 1935, 
mejorando la situación hasta dos años después.535

La situación económica era apremiante, la cual se veía agravada por las constantes escaramuzas 
de rebelión que Carías Andino debía enfrentar.536 Para aplacar a los opositores, fortaleció las 
fuerzas armadas, así como se congració abiertamente con las bananeras encabezadas por la 
United Fruit Company, reprimiendo huelgas y movimientos sindicales.537 A finales de 1935, 
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siendo las postrimerías de su mandato, Carías empezó a plantear su intención de reelegirse, lo 
cual estaba expresamente prohibido por la Constitución.538 Sin embargo, el decidido apoyo a las 
bananeras le valió para poder plantear la idea a la misión diplomática estadounidense acreditada 
en el país, la cual concluyó con una aceptación de modificación de la Constitución.539 Con esa 
venia, Carías procedió a llamar a una Asamblea Constituyente, habilitándose para ser reelecto, 
ampliando a sexenios los periodos presidenciales, reinstaurando la pena de muerte y limitando 
las funciones legislativas.540

Su postura en favor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, le permitiría continuar 
en el poder hasta 1948,541 cuando aceptó convocar a elecciones y prometió no participar. Sin 
embargo, promovió la candidatura por el Partido Nacional de su protegido político y ministro 
de guerra, Juan Manuel Gálvez, quien ganaría la presidencia y la ejercería a partir del 1 de enero 
de 1949.542

Gálvez se distanciaría políticamente de su antecesor, aunque daría continuidad a algunas 
políticas. Destaca la política tributaria y su continuidad en el pago de deuda externa, así como el 
mantenimiento de la estabilidad monetaria.543 De hecho, Gálvez sería el impulsor de la creación 
del Banco Central de Honduras, nacionalizando la emisión del lempira en 1950.544 Sin embargo, 
su política exterior sería particular, negándose en 1952 a apoyar a Estados Unidos en un probable 
derrocamiento al guatemalteco Árbenz.545 Para 1954 habría repercusiones de aquella decisión, 
ya que la crisis de la United Fruit Company en Guatemala contagiaría a su división hondureña,546 
fomentando una huelga en el norte del país, lo que pronto impulsaría al sindicato de la Standard 
Fruit Company a unirse a la huelga,547 paralizando la actividad bananera. La toma del poder 
por parte de Castillo Armas en Guatemala aplacaría el ímpetu de los huelguistas hondureños, 
reinstaurándose la producción. 
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Aquel año acabaría con la derrota electoral del Tiburcio Carías, gracias a una escisión del Partido 
Nacional, observando la victoria del liberal Ramón Villeda Morales. Sin embargo, la Asamblea 
Nacional no permitiría su instalación, trasladando la responsabilidad de nombramiento a la 
Corte Suprema de Justicia, lo cual fue bloqueado sistemáticamente por el Partido Liberal.548 
En esa crisis constitucional, el vicepresidente Julio Lozano, encargado por Gálvez tras huir del 
país, suspendió la actividad legislativa y se autoproclamó presidente.549 Lozano es depuesto en 
1956, siendo electo por la Constituyente Ramón Villeda Morales, quien crea un aparato militar 
alternativo para protegerse de los ataques de la oposición, la cual acaba por dar un golpe de 
Estado en 1963.550

El coronel Oswaldo López Arellano toma el control con el Mercado Común Centroamericano 
vigente, con un impulso económico importante y una estabilidad monetaria aún muy bien 
concebida, pero con una creciente fortaleza de salvadoreños en la economía hondureña. Sin 
embargo, ese ciclo se vería roto con la derrota militar ante El Salvador en la Guerra de las Cien 
Horas.551 López Arellano sería depuesto en 1975, tras haberse revelado un esquema de sobornos 
que recibía por parte de la bananera estadounidense United Brands Company, hecho conocido 
como el “Bananagate”.552

Juan Alberto Melgar tomaría el poder al margen del derecho, aunque sería depuesto en 1978 por 
una Junta Militar, desembocando en la presidencia de facto de Policarpo Paz García.553 En 1980 
convocaría a elecciones para una nueva Asamblea Constituyente, la cual elaboraría una nueva 
Constitución que entraría en vigencia en 1982, entregando la presidencia al liberal Roberto 
Suazo Córdova.554 Durante su presidencia, la ya muy maltrecha economía había impulsado una 
depreciación progresiva de la moneda, lo cual fue combatido con mediano éxito por parte del 
nuevo presidente,555 pese a haberse cuadruplicado el circulante en las últimas dos décadas.556

Suazo sería sucedido por su correligionario José Azcona del Hoyo, cuyas políticas económicas 
fueron notablemente contrarias a los intereses del Fondo Monetario Internacional,557 el cual 
exigía una devaluación intencional del lempira. La consecuencia fue el congelamiento de la 
ayuda económica estadounidense,558 lo cual, entre otros factores, provocaría una inflación 
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desmedida, llegando a un pico del 33.97 % para 1991,559 alcanzando un nuevo pico al final de 
la presidencia del conservador Rafael Leonardo Callejas. Hasta el momento, el tipo de cambio 
oficial seguía siendo el establecido en 1934;560 sin embargo, el envilecimiento de la economía 
hondureña ya era sagaz, haciendo que ese tipo de cambio se volviese insostenible, por lo que 
Callejas devaluaría oficialmente el lempira en abril de 1990, pasando de una relación de 2 a 1 con 
el dólar estadounidense, a una relación de 5.4 a 1. La devaluación continuaría hasta llegar a una 
relación de 9.4 a 1 al final de su mandato, en 1994.561

En el gobierno le sucederían dos gobiernos liberales, encabezados por Carlos Reina y Carlos 
Flores Facussé respectivamente, continuando con la política de devaluación. Reina entregaría 
la presidencia con una relación de 13.08 lempiras por dólar estadounidense,562 y Flores Facussé 
continuaría exactamente en la misma línea. 

Tras los dos periodos liberales, ascendería al poder el conservador y expresidente del Banco 
Central de Honduras, Ricardo Maduro, cuya participación fue la de la estabilización cambiaria 
por medio de bandas, logrando, al final del periodo, una secuencia de varios meses de 
estabilidad sostenida, llegando en 2005 a la inmovilización del tipo de cambio en 18.89 por 
1.563 El liberal Manuel Zelaya, sucesor de Ricardo Maduro en la presidencia, habría intentado 
volver a devaluar el lempira en 2008,564 con el fin de seguir las recetas del Fondo Monetario 
Internacional condicionado por su incremento brusco del gasto público;565 sin embargo, la 
presión social lo haría retroceder y abandonar la idea de volver a un tipo de cambio flotante. 
Zelaya sería depuesto en junio de 2009, tomando el poder el también liberal Roberto Micheletti, 
con apoyo del ejército.566

La incidencia monetaria de Micheletti sería prácticamente nula, entregando el poder en 2010 
al conservador Porfirio Lobo Sosa. Para el caso, el nuevo presidente se apegaría a las medidas 
propuestas por el Fondo Monetario Internacional, por lo que, en julio de 2011, devolvería al 
lempira al sistema de bandas.567 Al año siguiente, la moneda hondureña iniciaría un proceso 
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sostenido y relativamente acelerado de devaluación,568 llegando al segundo mandato del también 
conservador Juan Orlando Hernández, en su punto histórico más alto, rozando la relación de 
25 a 1.569

Hernández, quien competiría por su segundo periodo consecutivo gracias a un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia, continuaría en el poder en medio de violentas protestas, las cuales acabarían 
por ser reprimidas.570 La pandemia por COVID-19 sería enfrentada con el programa Fuerza 
Honduras, a un costo de 450 millones de lempiras, financiando contratación y equipamiento 
de personal sanitario a través de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. El 
Consejo Nacional Anticorrupción haría fuertes y constantes señalamientos acerca del manejo 
financiero en atención a la pandemia, emitiendo una serie de informes y pronunciamientos.571 
Invest-H, la agencia de inversión gubernamental, se vería señalada por la compra de hospitales 
móviles en condiciones irregulares, lo que acabaría en la captura de Marco Bográn y Álex 
Moraes, director y administrador respectivamente, en espera de juicio para inicios de 2021.572 

3.5 Nicaragua

“Si pequeña es la Patria, uno grande la 
sueña” (Rubén Darío)

La República de Nicaragua, parte de las 
repúblicas centroamericanas que obtuvieron 
su independencia del Reino de España el 15 
de septiembre de 1821, comparte historia 
con sus repúblicas vecinas, aunque con unas 
particularidades monetarias por demás 
interesantes. Los largos periodos de tiempo bajo 
inestabilidad política han ido desarrollándose 
junto a la historia de su moneda, con una 
economía endeble y con los niveles de vida más 
bajos en la región.

Previo a la llegada de los conquistadores, 
Nicaragua estaba habitada por el pueblo nicarao,
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con una muy fuerte influencia cultural de los pueblos mesoamericanos.573 Como en toda la 
zona, sí existía un sistema premonetario previo a la llegada de los españoles, aunque éste tenía 
unas características muy propias. Tal como el resto de pueblos con nexos mesoamericanos,574 
el uso del cacao como símbolo divino y como unidad de cuenta y transferencia de valor fue 
una característica de los nicaraos, contando con registros muy específicos acerca del valor de 
intercambio que sus semillas tenían.575

Si bien el uso de esa “moneda” estaba originalmente reservada para los caciques y los nobles, 
estos podían utilizarla para elaborar una bebida reservada para esa clase social privilegiada.576 
Previo a la conquista, los nicaraos la utilizaban como unidad monetaria, contándola en la misma 
clasificación que los pueblos mesoamericanos al norte. Popularmente era conocida como 
moneda chilacate o moneda curra, así denominada por varios siglos más adelante.577

El numerario existente en aquellos primeros años coloniales era extremadamente limitado, por 
lo que la admisión del cacao como circulante era forzosa para las autoridades españolas.578 Sin 
embargo, pronto empezaron a llevar macuquinas mexicanas, las cuales fueron falsificadas con 
prontitud.579

Entre el pueblo nicaragüense, la moneda de 4 reales, equivalente a 640 almendras de cacao, fue 
denominada “tostón”, y se encuentra frecuentemente registrada en los reportes contables de 
compra-venta de los siglos XVI al XVIII,580 consagrando la expresión “pagar el tostón” como 
sinónimo de pagar el impuesto a la Corona. 

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la Corona emitió una serie de decretos en los que, 
previniendo la falsificación, se ordenaba que todas las macuquinas debían ser devueltas a 
México para su reacuñación, lo que dejó con casi total desabastecimiento a todo el continente.581 
Los pueblos americanos solventaron la crisis por medio del trueque, en el caso de no tener una 
acuñadora local; sin embargo, los nicaragüenses usaron lo que mejor conocían, llegándose a 
denominar “talón-cacao” a la convertibilidad entre semillas y reales.582 
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La moneda durante la colonia fue provista desde México, en todas sus versiones; sin embargo, 
Nicaragua sería abastecida de moneda proveniente de la Casa de Moneda de Guatemala a partir 
de 1733, cuando ésta inició sus operaciones.583 Las monedas recibidas desde Guatemala serían 
las “columnarias”, y que luego serían sustituidas por las “peluconas”, con la efigie del rey Carlos 
III, las cuales circularían durante el resto del periodo colonial.584

En adelante, y hasta la disolución definitiva de la República Federal de Centroamérica, la 
historia monetaria nicaragüense será común al resto de los Estados centroamericanos. Tras 
la disolución de la federación, Nicaragua continuó utilizando el real federal, produciendo su 
propia especie monetaria de forma provisional, imitando la moneda que otrora compartió con 
el resto de naciones.585 Para 1847 se autorizó a la Municipalidad de Nueva Segovia la emisión 
de su propia moneda local (el real), la cual fue prohibida en 1859, con motivo de autorizar a 
la Ciudad de León, en su carácter de pujanza comercial, para que emitiese, para exclusivo uso 
local, el centavo de cobre, siendo 24 centavos el equivalente a un Real-Dime, el que a su vez 
sería equivalente a 10 centavos de dólar estadounidense, introduciéndose al modelo monetario 
nicaragüense el Sistema Métrico Decimal.586 Dicha moneda adquiriría amplia circulación con 
motivo del establecimiento de la empresa de Cornelius Vanderbilt, que trasladaba a ciudadanos 
estadounidenses entre San Juan de Norte y San Juan del Sur.587

Mientras tanto, el cacao seguía circulando con plena normalidad y con total aceptación entre la 
población. De hecho, durante la Guerra contra los Filibusteros de William Walker, el abandono 
de las plantaciones de cacao provocó su apreciación, llegando incluso a cambiarse 10 almendras 
por un real federal.588 en una clarísima burbuja financiera. Tanta era la natural circulación que 
esta “moneda” tenía, que el Poder Ejecutivo tuvo que emitir un decreto en 1869 para prohibir el 
uso del cacao como moneda, el cual no tuvo demasiado éxito ya que se registran transacciones 
incluso en los albores del siglo venidero.589

No sería hasta 1878 cuando el presidente Pedro Joaquín Chamorro decretaría la emisión del 
centavo como moneda nacional, cuya primera acuñación fue encargada al cónsul nicaragüense 
en Nueva York, Alejandro Cotheal,590 quien produjo una primera familia de centavos, copiando 
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el reverso de la moneda de un centavo de dólar estadounidense de la época.591

En abril de 1879 se decretaría la emisión 
del primer papel-moneda, los cuales 
serían denominados como “billetes 
del tesoro”, dando paso a la moneda 
fiduciaria nicaragüense. La banca privada 
llegaría a Nicaragua hasta 1888, con el 
Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola 
Mercantil,592 el cual quebraría en el plazo 
de un año. Su quiebra desencadenaría 
un exceso de billetes producidos y que 
nunca llegaron a circular, los cuales fueron 
incautados por la Junta de Gobierno de 
León, tras la revolución de 1896 contra 
José Santos Zelaya. Un mes después, y tras 
haber recuperado el control, Santos Zelaya 
decretaría la invalidez de tales billetes, a los 
cuales se conoció como “chancheros”.593

En 1902 Estados Unidos reconocería la validez de los Tratados de Corinto, en los cuales se 
disponía la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Sin embargo, Estados Unidos 
decidió construirlo en la provincia colombiana de Panamá, lo cual molestó a Santos Zelaya, 
quien, en represalia, se aliaría con Porfirio Díaz, expulsando la representación estadounidense 
en Nicaragua y firmaría varios tratados comerciales con las potencias europeas, incluso 
llegando a negociar con Inglaterra la construcción de un segundo canal, como competencia 
al de Panamá.594 Tales acciones propiciarían, entre otras causas, su derrocamiento en 1909, y el 
estancamiento de la economía nicaragüense. El nuevo gobierno, con la intención de revitalizar 
la situación, devuelve la validez a los billetes chancheros, lo cual no haría más que desplomar la 
capacidad adquisitiva.595

Aunado a eso, en esas fechas circulaban alternativamente monedas particulares conocidas como 
“contraseñas”, las cuales era emitidas por fincas privadas para pagar los jornales, y solo podían 
ser utilizadas en los comercios del emisor.596 Este descontrol monetario solo podía ser posible 
por la desidia gubernamental, siendo que la prioridad era controlar la guerra civil que seguía en 
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595 Banco Central de Nicaragua, La moneda de Nicaragua: reseña histórica.

596 Gual Vallalbi, “Breve reseña histórica de la moneda en Nicaragua”.
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desarrollo.597

Tras una seguidilla de cambios de manos en la Presidencia de la República, llegaría Adolfo Díaz 
Recinos en 1911, quien daría relativa estabilidad al ejercicio del poder. El 20 de marzo de 1912 se 
promulgaría un decreto que daría nacimiento a la nueva moneda nicaragüense, denominándola 
córdoba y cuyo tipo de cambio sería equiparado al dólar estadounidense.598 En adelante, los 
centavos y los billetes del tesoro serían gradualmente convertidos a córdobas.599 En el decreto 
original, se contempló únicamente la emisión de moneda, aunque al año siguiente se empezarían 
a emitir billetes, valiéndose del Banco Nacional de Nicaragua.600 

Sin embargo, pese a que su nombre oficial fue córdoba, popularmente se le seguía conociendo 
como peso, por lo que el presidente Emiliano Chamorro tuvo que emitir un decreto en el que 
establecía que la palabra “peso” era oficialmente equivalente a “córdoba”.601

Ya en 1926 Emiliano Chamorro daría un golpe de Estado al presidente Carlos Solórzano, 
aunque tendría que entregar el poder ese mismo año, por presiones estadounidenses. Sebastián 
Uriza, quien le sucedería, únicamente habría de gobernar por cuatro días, entregando el 
poder al expresidente Adolfo Díaz Recinos, quien gozaba de la venia de Estados Unidos. 
Durante su mandato, se emprendería la Guerra Constitucionalista, con total apoyo del ejército 
estadounidense. Al final de su mandato, entregaría el poder a José María Moncada, en 1931, 
aunque tuvo que entregar el cargo en 1933, en medio de las fuerzas de ocupación militar de 
Estados Unidos.602

Paralelamente, al norte del país, Augusto Sandino sostenía la resistencia mediante la emisión 
de moneda propia, cuyo diseño incluía a uno de sus correligionarios cortando la cabeza de un 
machetazo a un soldado estadounidense.603

Por su parte, la moneda nicaragüense de curso legal, que por decreto de nacimiento estaba en 
paridad con el dólar estadounidense, se mantendría en esa condición hasta 1931. Sin embargo, 
los hechos políticos ya narrados irían minando el valor del córdoba, el cual se depreciaría 
progresivamente hasta 1935, y más aceleradamente desde 1936, tras el golpe de Estado a Juan 
Bautista Sacasa.604

Para 1940, el gobernante Anastasio Somoza García sustituye la ley de 1912, abandonando la 
paridad oficial con el dólar estadounidense, adoptando el régimen de billetes respaldados por 
oro (dinero fiduciario). Para 1946, la inflación obligaría a Somoza García a emitir billetes de 500 

597 Cuadra Cea, Origen y evolución de la moneda en Nicaragua.

598 Banco Central de Nicaragua, La moneda de Nicaragua: reseña histórica.

599 Cuadra Cea, Origen y evolución de la moneda en Nicaragua.

600 Banco Central de Nicaragua, “Reseña Histórica” (BCN, 2014). https://www.ecured.cu/Banco_
Central_de_Nicaragua

601 Gual Vallalbi, “Breve reseña histórica de la moneda en Nicaragua”.

602 Roberto González Arana, “Nicaragua. Dictadura y revolución”, Revista Digital de Historia y 
Arqueología desde el Caribe, Memorias, 6, n.o 10 (209d. C.). http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.
php/memorias/article/download/474/251

603 Banco Central de Nicaragua, “Reseña Histórica”.

604 Gual Vallalbi, “Breve reseña histórica de la moneda en Nicaragua”.
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córdobas.605

Bajo el gobierno de Luis Somoza Debayle (hijo de Anastasio Somoza García), sería fundado el 
Banco Central de Nicaragua, en 1961, el cual concesionaría la emisión de billetes a American 
Bank Note Company, al año siguiente.606 En adelante, y por casi dos décadas, el córdoba 
alcanzaría una estabilidad relativa, pese a la grave inestabilidad política y la continuidad de 
la Dinastía Somocista con Anastasio Somoza Debayle (hijo de Anastasio Somoza García, y 
hermano de Luis Somoza Debayle). Tal condición de estabilidad cambiaria daría un giro hacia 
la hiperdepreciación a partir de 1979, con la llegada al poder por vía de golpe de Estado de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.607

El Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que ya venía haciendo trabajo de guerrilla 
desde varias décadas previas, vería cómo la economía nicaragüense sufriría una hiperinflación 
sin precedentes, rompiendo todos los récords en el ramo,608 muy particularmente a partir del 
bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en 1981, acusando al gobierno nicaragüense 
de brindar apoyo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ejercía de guerrilla 
en El Salvador. A la vez, el córdoba se veía severamente golpeado por la “Contra”, compuesta por 
ex miembros de la derrotada Guardia Nacional, entrenados y apoyados por Estados Unidos.609 

Daniel Ortega Saavedra, integrante de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
ganaría las elecciones de 1984, iniciando su mandato en enero del año siguiente, bajo la bandera 
de FSLN, dando continuidad a las políticas de gobierno del partido, con el Córdoba en una 
depreciación sin control.610 En 1990 Daniel Ortega perdería las elecciones frente a Violeta 
Barrios de Chamorro, quien tendría que enfrentar la hiperinflación, incluso debiendo emitir 
billetes hasta por diez millones de córdobas.611

Ante tales circunstancias, la administración Barrios de Chamorro ejecutó su Plan de Gobierno 
de Salvación Nacional, sometiéndose al ajuste estructural y extinguiendo el córdoba, el cual 
sería sustituido por el córdoba-oro, el cual estaría en paridad con el dólar estadounidense, a 
partir de agosto de 1990.612 Una vez lograda la estabilidad, en parte gracias al renovado clima 
democrático en el país, se emitió una nueva ley monetaria en 1992, en la cual el córdoba-oro 

605 Knut Walter, “La banca y el poder en Nicaragua bajo el régimen de Anastasio Somoza García”, 
Instituto de Investigaciones Sociológicas, 1987. http://uca.edu.sv/boletines/upload_w/file/
boletines/4ff39c82ed974labanca.pdf

606 Banco Central de Nicaragua, “Reseña Histórica”.

607 Carola Muniz Sotelo y Francisco Bautista Lara, La hiperinflación en Nicaragua (Managua: Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, 1995).

608 Juan Morales Anaya, “Hiperinflación y políticas de estabilización”, Universidad Católica Boliviana San 
Pablo, Documento de trabajo, 1 (1994). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/72865/1/621680583.
pdf

609 Dirk Kruijt, “Revolución y contrarrevolución: el gobierno sandinista y la guerra de la Contra en 
Nicaragua, 1980-1990”, Revista Desafíos 23, n.o 2 (2011). https://revistas.urosario.edu.co/index.php/
desafios/article/viewFile/1802/1607

610 Muniz Sotelo y Bautista Lara, La hiperinflación en Nicaragua.

611 Banco Central de Nicaragua, La moneda de Nicaragua: reseña histórica.

612 Nayar López Castellanos, Nicaragua, los avatares de una democracia pactada (Managua: Universidad 
Centroamericana, 2013). https://tinyurl.com/2pllno3d
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pasaba a denominarse simplemente córdoba, pero con condiciones técnicas muy similares, no 
constituyendo la creación de una nueva moneda.613

A partir de 1997, el gobierno de Arnoldo Alemán impulsaría reformas congruentes con los 
Programas de Ajuste Estructural, los cuales llevarían a la reducción sustancial del aparato 
estatal, incluyendo la extinción de los bancos del Estado. Con estas medidas se controlaría de 
forma muy efectiva la inflación, aumentando incluso la productividad del país.614

Diez años más tarde, volvería al poder Daniel Ortega Saavedra, quien continuaría reeligiéndose 
hasta la edición de este libro. Durante el segundo mandato orteguista, la inflación nicaragüense 
sufriría un pico tras la Crisis Financiera de 2008, aunque luego registraría una deflación 
considerable, manteniendo un nivel estable y similar al promedio regional.615 Sin embargo, 
las medidas gubernamentales para con la economía incluyen devaluaciones regulares durante 
la segunda década del siglo XXI, las cuales han llevado a que el córdoba sufra depreciaciones 
consistentes y sostenidas, con miras a acrecentarse,616 amenazando la estabilidad económica 
nicaragüense. A eso debe sumarse que, pese a las medidas reactivas del presidente, la economía 
nacional presenta una productividad muy corta, y tendiente a la baja,617 lo cual deriva en un 
decremento en la calidad de vida de la población.618

Ortega enfrentaría la pandemia por COVID-19 con una serie de medidas muy criticadas, 
tales como la negativa a ejecutar un confinamiento, organizar actos públicos y desfiles, así 
como afirmar que “el quédate en casa destruye al país” en cadena televisiva del 15 de abril de 
2020.619  Igualmente, el gobierno de Ortega atribuiría el alza de la mortalidad a una “neumonía 
atípica”, minimizando la gravedad de la pandemia.620 Además, investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua y personal de salud que habría revelado datos acerca del 
desarrollo de la pandemia, habrían sido despedidos de forma sistemática,621 siendo el único país 

613 Banco Central de Nicaragua, La moneda de Nicaragua: reseña histórica.

614 Mateo Ambrosio Albalá, Impacto de la liberalización financiera en el sistema bancario nicaragüense 
(Managua: Nitlapán, 1998). http://repositorio.uca.edu.ni/560/1/cuaderno_4.pdf

615 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Nicaragua” (BM, 2020). 
 https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NI

616 Iván Olivares, “La sombra de la devaluación del Córdoba”, Periódico El Confidencial, 2018, sec. 
Economía. https://confidencial.com.ni/la-sombra-de-la-devaluacion-del-cordoba/

617 Wendy Álvarez, “Los 32 “parches” económicos que Daniel Ortega impuso para afrontar la ... es político 
y cualquier medida que tomen en el sector económico y que no han servido para nada”, Diario La 
Prensa, 2019, sec. Economía. https://www.laprensa.com.ni/2019/12/26/economia/2624983-los-32-
parches-economicos-que-daniel-ortega-impuso-para-afrontar-la-recesion-y-que-no-han-servido-
para-nada

618 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, 
más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”, Panorama General del 
Informe de Desarrollo Humano, 2019. https://tinyurl.com/2fr2xf6y

619 Deutsche Welle, “Ortega en contra de la campaña “Quédate en casa”“, Deutsche Welle, 2020, sec. 
América Latina. https://www.dw.com/es/ortega-en-contra-de-la-campa%C3%B1a-qu%C3%A9date-
en-casa/a-53300515

620 Isolda Hurtado, “La lección de Nicaragua: desestimar la gravedad de la pandemia es letal1”, Middle 
Atlantic Review of Latin American Studies 4, n.o 1 (2020): 1.

621 Julio López, “UNAN – Managua despide al personal de dirección del Centro de Investigaciones de 
Estudios de la Salud”, Onda Local, 2020. https://ondalocal.com.ni/noticias/907-UNAN-despide-

http://repositorio.uca.edu.ni/560/1/cuaderno_4.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NI
https://confidencial.com.ni/la
https://www.laprensa.com.ni/2019/12/26/economia/2624983-los-32-parches-economicos-que-daniel-ortega-impuso-para-afrontar-la-recesion-y-que-no-han-servido-para-nada
https://tinyurl.com/2fr2xf6y
https://www.dw.com/es/ortega-en-contra-de-la-campa%C3%B1a-qu%C3%A9date-en-casa/a-53300515
https://ondalocal.com.ni/noticias/907-UNAN-despide-medicos-cies-coronavirus/


91De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

centroamericano en no haber presentado un plan de recuperación económica. 

3.6 Costa Rica   

“Las victorias militares por si solas valen 
poco. Lo que sobre ellas se construye es lo que 
importa” (José María Figueres) 

La República de Costa Rica, pese a tener 
un pasado común con el resto de naciones 
centroamericanas independientes desde el 
15 de septiembre de 1821, ha mostrado un 
desarrollo totalmente distinto, exhibiendo 
consistentemente una tendencia al 
distanciamiento del proceso de integración de 
la región. Su evolución monetaria ha sido muy 
distinta a la violencia de otras naciones del istmo, 
basándose en algunas decisiones políticas que se 
distanciarían de lo tradicional tras la historia 
federal centroamericana. 

Previo a la llegada de los europeos a la región, 
el territorio costarricense era un crisol cultural, 
organizado en cacicazgos, pero con una
concentración poblacional notoriamente inferior al del resto de la región.622 Entre las varias 
tribus destacarían los provenientes de los nahuas y los chorotegas, por su poder comercial y 
desarrollo social.623 

En cuanto al comercio, ambas razas tendrían gran preponderancia, caracterizándose por 
la organización que exhibían. Por su parte, los nahuas predominaban por su gran comercio 
con el norte (mesoamericanos, hasta los mexicas), mientras que los chorotegas tenían mayor 
extensión comercial en la meseta central.624

A diferencia de Mesoamérica, el cacao era una forma de pago muy difundida, pero no la única. 
Los nahuas, cuyo monopolio del cultivo de cacao les daba ventaja, comerciaban con total 
soltura utilizando la semilla de aquel cultivo como medio de intercambio, pero aceptando otras 
formas de pago, tendiendo incluso al trueque.625 En cambio, los chorotegas, que trabajaban muy 

medicos-cies-coronavirus/ ; Wilder Pérez, “En Nicaragua, 16 doctores despedidos por reclamar 
equipos de bioseguridad”, Diario 14 y Medio, 2020, sec. Internacional. https://www.14ymedio.com/
internacional/Nicaragua-doctores-despedidos-hospitales-bioseguridad_0_2893510622.html

622 Ricardo Fernández Guardia, Cartilla Histórica de Costa Rica, 5.a ed. (San José: Sauter & Co., 1927). 
http://www.cervantesvirtual.com/research/cartilla-historica-de-costa-rica-937981/752edd2d-5ea5-
42a9-b345-451a085cf8cb.pdf

623 Eugenia Ibarra Rojas, Las manchas de jaguar: huellas indígenas en la historia de Costa Rica: Valle 
Central, siglos XVI-XX (San José: Universidad de Costa Rica, 1999).

624 Attolini Lecón, “Intercambio y caminos en el mundo maya prehispánico”.

625 Fernández Guardia, Cartilla Histórica de Costa Rica.
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hábilmente el oro y la cerámica,626 tendían más a usar el metal no amonedado como medio de 
intercambio, probablemente porque la meseta central exhibía consistente carestía de granos de 
cacao.627 La característica común sería el sostenimiento económico por medio de la agricultura 
y la pesca, lo cual permitía un comercio fluido.628

En todo caso, la sociedad indígena del territorio costarricense no constaba de grandes ciudades 
ni edificaciones, siendo los chorotegas los que tenían la ciudad de mayor desarrollo, en la actual 
Nicoya.629 

La llegada de los europeos supondría un cambio, aunque un tanto tardío, producto de que 
transcurriría buena parte del siglo XVI sin que hubiese una decidida expedición de exploración 
y conquista del territorio de Costa Rica, más allá de la presencia en Nicoya viajando desde 
Nicaragua.630 Sería hasta las inmediaciones de aquel siglo cuando Juan de Cavallón incursionaría 
en el territorio y establecería formalmente la conquista. Pese a la severidad inicial de Cavallón, el 
resto de la conquista requirió de menor violencia que en el resto de la región, aplacando algunas 
rebeliones indias incluso con dádivas y buenos tratos, aunque no faltó la represión para aplacar 
otras.631

Sabiéndose Nicoya como ente administrativamente aparte, la Provincia de Costa Rica, tendría 
características coloniales muy distintas a las del resto de Centro América, ya que no poseía 
gran potencial aurífero,632 además de contar con una población extremadamente escasa;633 de 
hecho, los registros eclesiales apuntan a que, para finales del siglo XVI, en toda la provincia se 
registraba un total de 4,000 personas aproximadamente.634 En ese sentido, los propios colonos 
se habrían involucrado en las actividades productivas, en tanto que carecían de la mano de obra 
que abundaba en otras latitudes.635

626 Gregorio Bello-Suazo, “Arqueología en Centroamérica. Una aproximación”, en La antropología en 
Centroamérica: reflexiones y perspectivas, ed. Gabriel Ascencio Franco (Chiapas: Red Centroamericana 
de Antropología, 2010). https://tinyurl.com/2ftyel99

627 Leonardo Merino, “Zonas de influencia cultural en la Costa Rica indígena y sus diferencias en la 
relación con el medio ambiente”, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”, Tareas, 120 
(2005): 67-79.

628 Fernández Guardia, Cartilla Histórica de Costa Rica.

629 Eugenia Ibarra Rojas, Fronteras étnicas en la conquista de Nicaragua y Nicoya: entre la solidaridad y el 
conflicto 800 dC-1544 (San José: Universidad de Costa Rica, 2001).

630 Eugenio Rodríguez Vega, Biografía de Costa Rica, 2.a ed. (San José: Editorial Costa Rica, 2013).

631 Fernández Guardia, Cartilla Histórica de Costa Rica.

632 Ernesto Melliss, Francisco María Iglesias, y Manuel Carazo Peralta, Informe sobre las minas del Monte 
del Aguacate y de Los Castros (San José: Instituto Físico-Geográfico Nacional de Costa Rica, 1891).

633 María de los Ángeles Acuña León, “Provincia de Costa Rica: la construcción de los mestizajes, 
1690-1821”, Universidad de Costa Rica, 2013. https://web.archive.org/web/20131217224016/http://
hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/Contenidos/hca/cong/mesas/x_congreso/colonial/mestizajes-costarica.
pdf

634 Bernardo Augusto Thiel, Datos cronológicos para la historia eclesiástica de Costa Rica (San José: 
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas, 1983).

635 Fernández Guardia, Cartilla Histórica de Costa Rica.
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A inicios de aquel siglo, el muy escaso numerario que corría era el proveniente de España, aunque 
poco a poco se fue sustituyendo por macuquinas mexicanas, principalmente, aunque también 
hubo provisión desde Lima y Potosí.636 De cualquier manera, el comercio a través del trueque y 
del cacao no dejaría de llevarse a cabo, en tanto que predominaba la carestía de moneda real.637

Para el siglo XVII, la Provincia de Costa Rica estaría adscrita a la Real Audiencia de Guatemala, 
encabezada por una gubernatura. La zona sería dominada religiosamente por los franciscanos, 
los cuales establecerían cofradías que, a través del crédito, servirían como provisoras de metálico 
amonedado.638

Durante el desarrollo de aquel siglo, Costa Rica no representaba un interés comercial demasiado 
extenso, dejándole en una posición poco ventajosa en función de su muy escasa población, su 
carestía de minas y reducido comercio, salvo el trigo, que era su producto destacado, cuyo 
precio marcó una tendencia claramente decadente.639 La economía más bien se sostenía por la 
encomienda, aprovechando la posición estratégica.640

En todo caso, la mayor relación comercial de Costa Rica era con Panamá, habiendo grandes 
dificultades para el paso terrestre hacia Nicaragua, dejando casi incomunicado el territorio 
costarricense de la Real Audiencia que le correspondía.641 En ese sentido, hacia inicios del siglo 
XVII, hubo más de un intento por separar Costa Rica de Centroamérica, adjudicándola a la Real 
Audiencia de Panamá,642 lo cual no llegó a concretarse, pero explica bastante bien la histórica 
separación de Costa Rica con el resto de la región. 

Esa relación comercial más tendiente hacia el sur, hacía que Costa Rica tuviese, hacia 
las inmediaciones del siglo XVII, un numerario proveniente de la ceca de Potosí, 
predominantemente.643 Sin embargo, la decisión de la Real Audiencia de Guatemala de devaluar 
el numerario altoperuano de baja ley, dejaría en una situación de vulnerabilidad a Costa Rica a 
partir de 1653.644 Una década después, se establecería la obligatoriedad de resellar el numerario 
potosino considerado como válido, por lo que Costa Rica sería la principal proveedora de la 

636 Jorge Murillo, Historia de las monedas de Costa Rica (San José: EUNED, 2005).

637 Manuel Benito Chacón Hidalgo, “José María Figueroa y el aporte al estudio de la historia de las 
monedas de Costa Rica”, Revista del Archivo Nacional 65, n.o 1-12 (2001): 121-37.

638 Maria Elizeth Payne, Claudio Vargas, y Carmela Velázquez, Breve historia de la iglesia católica en Costa 
Rica: (1502-1992) (San José: Universidad de Costa Rica, 1992).
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primera moneda resellada en Centroamérica.645

Hacia la mitad de aquel siglo, el comercio de víveres disminuiría de forma sustancial, poniendo 
a Costa Rica en una problemática que se alimentaba a sí misma: tenía, por la devaluación de la 
moneda altoperuana, un limitado numerario, así como un comercio decadente hacia Panamá, 
lo cual volvía aún más escaso el numerario.646

Para finales del siglo XVII e inicios del XVIII, Costa Rica se veía afectada por un bajísimo 
volumen comercial, una falta endémica de numerario y una pobreza muy extendida.647 La 
búsqueda de un cultivo para ser explotado llevó a la reflexión sobre el cacao, el cual venía en auge 
en el Valle de Matina desde 1660. Ante la caída en la producción de aquel cultivo en Guatemala 
y El Salvador,648 Costa Rica apostaría a comerciarlo. Sin embargo, el escaso numerario no 
permitía que fuese posible una expansión adecuada, llevando a solicitar al gobernador, Antonio 
de Granda y Balbín, autorización para que se considerase la semilla de cacao como moneda 
oficial.649

Granada y Balbín, con la venia de la Real Audiencia de Guatemala, emitiría decreto en 1709, 
estableciendo que la moneda oficial en la Provincia de Costa Rica era la semilla de cacao, siendo 
de obligatorio recibo por todo comerciante, especialmente cuando se tratare de víveres,650 
aunque se coexistiría con la moneda metálica. El precio del cacao fluctuaría entre 80 y 100 
semillas por un real; sin embargo, en 1728 el gobernador, Balthasar Francisco de Valderrama, 
establecería un tipo de cambio fijo de 100 semillas de cacao por un real,651 lo cual sería un 
cambio sustancialmente privilegiado con respecto a la vecina Nicaragua, donde la relación sería 
de 200 a 1 en el mismo siglo.652 No obstante, los precios se expresaban en cacao y en plata, con 
una relación de 2 a 1, aunque hay registro a finales del siglo, en el cual se pagaba en una relación 
de 1 1/2 a 1.653

Para la tercera década de aquel siglo, empezaría a llegar la nueva moneda acuñada en la naciente 
ceca guatemalteca,654 lo cual, si bien no solventaría el escaso numerario con la Provincia de 
Costa Rica, catalizaría un renacer comercial y paliaría la falta de numerario, sin detrimento 
de la circulación normal del cacao.655 Transitaría, pues, ya entrado el siglo XIX en territorio 
costarricense, el cacao y monedas de México, Guatemala, Lima y Potosí, pagándose impuestos 
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en ambos tipos de sistema, en la Real Caja de Cartago.656

Llegada la independencia, Costa Rica estaría dividida frente a la postura anexionista hacia el 
Primer Imperio Mexicano; sin embargo, se sometería a la decisión tomada en Guatemala.657 
No obstante, en 1822, bajo el dominio de Iturbide, el Ayuntamiento de San José presentaría a la 
Junta Gubernativa de Cartago la petición para crear un cuño nacional, el cual sería autorizado 
para operar en el Ingenio San José de los Horcones,658 llegando a tener normativa hasta mayo de 
1823, cuando el Congreso Constituyente mandaría a acuñar moneda con el lema “Costa Rica 
Libre”, de las cuales solo se producirían tres ejemplares.659

Una vez establecida la República Federal de Centroamérica, Costa Rica y Honduras establecerían 
cecas alternativas a la guatemalteca, respondiendo a la capacidad de explotación minera.660 En 
el caso de Costa Rica, sería el reciente descubrimiento de minas el que la habilitaría a sumarse a 
Honduras, que ya contaba con una larga trayectoria en el campo.661

La moneda producida en Costa Rica 
destacaría siempre por incluir plantas 
locales en los diseños, lo cual perduraría 
hasta los diseños modernos.662 Sin embargo, 
para 1825 habría una desconfianza desde 
Guatemala en la acuñación de Honduras y 
Costa Rica, ordenándose la detención de las 
cecas hasta que se les proveyese de matrices 
estandarizadas desde la capital, lo cual sería 
mal recibido por la Asamblea Ordinaria de 
Costa Rica, argumentando que no había 
prueba alguna de la baja calidad del cuño 
nacional, haciendo circular la moneda 
hasta 1833 a través de la Casa de Moneda 
con maquinaria adquirida en Puntarenas y
proveniente del Perú, trasladada a San José 
desde 1829.663 Para 1834 se hallaría casi dos centenas de pesos falsos en circulación, lo que 
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en 1825, para la República Federal de Centroamérica, 
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pondría en severo entredicho la calidad y ley de la ceca costarricense.664

Para remozar el prestigio de la ceca, se adquiriría nueva maquinaria en 1837, bajo la 
administración de Braulio Carrillo.665 Dicho periodo sería particularmente importante en tanto 
que la acuñación se distanciaría del diseño oficializado desde Guatemala, incluyendo distintivos 
propios costarricenses, preparando la inevitable separación de la Federación hacia 1840.666

Ya como Estado independiente, en noviembre de 1841, se ordena el resello de toda moneda 
extranjera que circulase en el territorio nacional, previa verificación de su correcta ley. Sin 
embargo, sería necesario un nuevo decreto al mes siguiente, ordenando que absolutamente toda 
la moneda fuese resellada (incluida la nacional), en tanto que se había descubierto una gran 
cantidad de moneda costarricense falsificada en El Salvador, la cual también habría de circular 
en Honduras y Nicaragua.667

Carrillo sería derrocado por Francisco Morazán al año siguiente, derogando ambos decretos 
y reinstaurando la acuñación con motivos federales.668 Además, Morazán destapó el fraude 
de Carrillo, amonedando bajo ley clandestinamente, por lo que en 1843 se mandó a recoger y 
destruir toda esa moneda. Igualmente se mandaría a destruir toda la macuquina rezagada en 
1845, aunque luego se cambiaría la decisión al exportarla a países que no tuviesen prohibición de 
circulación.669 Además, aquel año se legalizó la circulación de monedas españolas (modernas), 
francesas, estadounidenses y del resto de países hispanoamericanos, con el objetivo de facilitar 
el comercio exterior, aunadas a la libra esterlina, que ya circulaban de facto desde un par de años 
atrás.670 

En 1848, cuando se declara definitivamente a Costa Rica como república libre e independiente, 
se continuarían usando los cuños con los antiguos motivos, siendo hasta 1850 cuando llegarían 
los nuevos desde Inglaterra.671 Pronto se pasaría a amonedar oro, siendo, pues, el escudo de 
oro de Costa Rica la moneda de mayor circulación, sometido al mismo esquema bimetálico de 
la Colonia.672 Sin embargo, pese a la prohibición de exportar el metal dorado, siempre se daba 
de forma clandestina. Siendo que en el exterior se pagaba mejor precio, los mineros dejaban 
en carestía regularmente a la ceca costarricense, provocando reiterados cierres temporales.673  
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668 Juan Carlos Rodríguez Cordero, “(Re) equilibrios políticos en Costa Rica: El Poder Constituyente 
y el Control de Constitucionalidad”, Universidad de Costa Rica, 2002. https://www.kerwa.ucr.ac.cr/
handle/10669/73680

669 Murillo, Historia de las monedas de Costa Rica.

670 Murillo.

671 Vargas Zamora, “A 160 años de la fundación de la República de Costa Rica: sus primeras monedas de 
oro (1850-1864)”.

672 Murillo, Historia de las monedas de Costa Rica.

673 Parke Young, Central American currency and finance.

https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/73680
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/73680


97De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

Desde 1858 se habría autorizado a bancos privados la emisión de billetes, siendo estos el Banco 
Nacional de Costa Rica, el Banco de la Unión y el Banco Anglo Costarricense.674

La adopción del Sistema Métrico Decimal llegaría en 1864, convirtiendo al peso costarricense 
en la moneda de oficial circulación.675 Para 1871 el precio de la plata caería a nivel internacional, 
causando una gran fuga de oro desde las minas costarricenses.676 Para 1873 se adquiriría nuevos 
volantes, lo cual daría mayor calidad a la acuñación en la ceca de San José,677 aunque en 1884 
se le concedería la exclusividad de acuñación al Banco de Costa Rica, lo que perduraría hasta 
1900.678

Para finales del siglo XIX, el precio internacional de la plata había caído dramáticamente, lo cual 
volvería al oro en un excelente prospecto para continuar como depósito de valor. Además, lejos 
del revisionismo posterior, la figura de Cristóbal Colón estaba asociada a aspectos esencialmente 
positivos,679 por lo que, para 1896, bajo la presidencia de Rafael Yglesias Castro, se promulgaría 
la ley de “Talón de Oro”, adoptando el patrón oro como sistema monetario y estableciendo 
el colón como nueva moneda nacional, a un tipo de cambio de 2.15 colones por cada dólar 
estadounidense.680

La ley de 1896 también establecería que el Estado sería el único capaz de emitir moneda nacional, 
ya sea por sus medios como por subcontratos.681 Transcurriría así el inicio del siglo XX, hasta 
que, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, las exportaciones a Europa sufrirían una 
reducción casi hasta la extinción, con lo que el colón sufriría una franca depreciación, casi 
llegando a la mitad de su valor frente al dólar estadounidense en 1913, con respecto al tipo de 
cambio de su creación.682 La reacción gubernamental fue la de castigar los salarios y pensiones 
del sector público, reduciendo salarios y pagando en vales cambiables de inmediato y vales 
cambiables de forma diferida, hasta que la situación mejorase.683

Los cafetaleros, temerosos por la inseguridad económica, prefirieron dejar sus ingresos en 
dólares en Estados Unidos, por lo que los bancos locales optaron por devaluar progresivamente 
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el colón para protegerse de la iliquidez.684 Esto catalizaría la decisión del presidente Alfredo 
González Flores, quien promulgaría la creación del primer banco estatal, bajo el nombre de 
Banco Internacional de Costa Rica, además de la creación de las Cajas Rurales de Crédito,685 
poniendo franca competencia a la banca privada existente hasta ese momento. 

La propuesta de González Flores sería una recuperación fiscal lenta y sostenida, proveyendo a los 
agricultores, ganaderos e industriales de facilidades hipotecarias para la recapitalización.686 La 
banca tradicional, tras fracasar en el bloqueo de tales medidas a través del Congreso, se valdría 
de los militares para dar un golpe de Estado en 1917, dejando el poder en Federico Tinoco 
Granados, quien ejercería dictatorialmente la jefatura de Estado hasta su renuncia en 1919.687

Durante el desarrollo de la tercera década del siglo, Costa Rica vería cómo Brasil reduciría 
dramáticamente sus exportaciones de café, así como Venezuela giraría del café al petróleo como 
producto de principal exportación, lo cual favoreció la consolidación de una élite cafetalera 
que acapararía los beneficios de las políticas estatales, en detrimento de la diversificación de la 
producción nacional.688 El rubro bananero costarricense acabaría casi por desaparecer a finales 
de la década, producto del retiro de la United Fruit Company para consolidar sus intereses en 
Honduras.689

Tras la Gran Depresión, el Estado costarricense encontraría severos problemas para mantener 
el equilibrio fiscal, pudiendo adquirir leves empréstitos que no lograrían paliar la situación, 
llevando al gobierno a abandonar el patrón oro en 1931 mediante la devaluación progresiva del 
colón.690

El impago a los bancos y las constantes depreciaciones permitirían a los cafetaleros recuperarse 
lentamente, así como el renacimiento de los cultivos bananeros, volviendo a exportar en 
relativo volumen saludable para 1936, año en el que se reorganizaría la banca para transferir 
el departamento emisor de moneda al Banco Nacional de Costa Rica, nueva denominación del 
Banco Internacional.691 Previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia 
darían preferencia comercial a sus colonias; sin embargo, la Alemania nazi ofrecería buen precio 
por el café centroamericano, favoreciendo la economía costarricense.692

684 Hugo Murillo Jiménez, “La Administración González Flores y el Golpe de Estado de 1917”, Universidad 
de Costa Rica 2 (1979): 4-14.

685 Carlos Araya Pochet, “Notas Sobre Historia Económica y Social de Costa Rica 1914-1949”, Revista de 
la Universidad de Costa Rica, 1970, 83-95.

686 Botey Sobrado, “Costa Rica entre guerras: 1914-1940”.

687 Murillo Jiménez, “La Administración González Flores y el Golpe de Estado de 1917”.

688 Botey Sobrado, “Costa Rica entre guerras: 1914-1940”.

689 Laínez y Meza, “El enclave bananero en la historia de Honduras”.

690 Botey Sobrado, “Costa Rica entre guerras: 1914-1940”.

691 Banco Central de Costa Rica, “Reseña Histórica” (San José: BCCR, 2020).
 https://www.bccr.fi.cr/seccion-sobre-bccr/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica

692 Dennis Arias Mora, “La presencia alemana en Costa Rica durante la era del nacionalsocialismo (1933-
1941)”, Gale Academic, Revista de Historia, 53-54 (2006).

https://www.bccr.fi.cr/seccion-sobre-bccr/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica


99De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

El Estado costarricense daría grandes beneficios a los cafetaleros, lo cual llevaría a una grave 
situación de déficit fiscal hacia el final de la Segunda Guerra Mundial.693 Para 1945 se crearía el 
Banco Central de Costa Rica, como ente emisor de moneda, aunque sería hasta 1948 cuando se 
le daría total autonomía como emisor y rector de la política monetaria.694

1948 sería un año particular, en tanto que se registraría la Guerra Civil de Costa Rica, producto 
de la anulación de las elecciones de febrero, ganadas presumiblemente por el opositor Otilio 
Ulate Blanco, bajo la excusa de la destrucción de parte del material electoral producto de un 
incendio.695 En las inmediaciones de marzo iniciarían las hostilidades bélicas por parte de la
oposición, lo que llevaría al gobierno costarricense 
a pedir asistencia militar al nicaragüense Anastasio 
Somoza, desembocando la invasión de las tropas vecinas 
a mediados de abril,696 lo cual no sería capaz de frenar la 
victoria insurgente.697 

La Junta Fundadora de la Segunda República, presidida 
por José Figueres, aglomeraría al Poder Ejecutivo y al 
Poder Legislativo en un solo ente, aboliría el ejército y 
nacionalizaría la banca el mismo año de la revolución.698 
Tras la proclama de la Constitución de 1949, sería electo 
Ulate Blanco, para ser sucedido constitucionalmente por 
Figueres, a partir de 1953.699

Durante la presidencia constitucional de Figueres, el 
opositor Rafael Calderón Guardia, apadrinado por el 
nicaragüense Somoza, el venezolano Pérez Jiménez y el 
dominicano Trujillo, intentaría invadir el país en 1955 
desde Nicaragua, bajo la premisa de que, sin ejército, podría 
tomar el poder con relativa facilidad.700 Sin embargo, se 
encontraría con una fuerza pública costarricense que 
fue capaz de repeler la invasión, junto al respaldo de la 
Organización de los Estados Americanos, en contubernio 
con el Departamento de Estado estadounidense, quienes
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veían en Calderón una amenaza mayor que la de Figueres en la carrera anticomunista,701 muy 
distinto a lo que pasaría con Árbenz en Guatemala.702

Las décadas de 1960 y 1970 tendrían por característica la estabilidad democrática y la fuerte 
inversión en políticas sociales, manteniendo artificialmente el precio del Colón frente al dólar 
estadounidense en niveles bajos, llegando a 1980 con una relación de 8.60 a 1.703 Tras el abandono 
estadounidense del acuerdo de Bretton-Woods, esa tendencia al mantenimiento artificial del 
tipo de cambio sería insostenible, liberalizándose como parte del paquete de ajuste.704 Como 
producto se obtendría una depreciación casi del 100 % en 1982, llegando a pagarse 40.50 colones 
por cada dólar estadounidense en 1983,705 en una vorágine que no se detendría en las próximas 
décadas. Si bien la inflación se moderaría en adelante, no sería hasta entrado el siglo XXI cuando 
se podría dar por controlada.706

Las minidevaluaciones llevarían a cruzar la frontera de los 500 colones por cada dólar 
estadounidense en 2006, año en el que se aplicaría un sistema por bandas con un deslizamiento 
diario de entre 0.06 y 0.14 colones, dando mayor flexibilidad a la fijación del precio de la moneda, 
observándose una mejora en la inflación.707 Tras la Crisis Financiera de 2008, la economía de 
Costa Rica enfrentaría un proceso de corrección de desequilibrios,708 lo cual sería aprovechado 
el Banco Central de Costa Rica para ejecutar una estrategia de metas de inflación, obteniendo 
un resultado de reducción a un dígito en el índice correspondiente.709

Los avances monetarios del colón se verían fortalecidos cuando, a partir de 2015, el Banco 
Central de Costa Rica adoptaría un sistema de flotación dirigida,710 llegando a enfrentar la crisis 
por COVID-19 en una posición particularmente ventajosa con respecto al resto de la región 
centroamericana.711 Costa Rica sería pionera en el tratamiento por plasma convaleciente para 

701 Álvaro González Vargas, “Las relaciones entre Costa Rica y los Estados Unidos: 1942-1955”, 
Universidad de Costa Rica, Revista Estudios, 9 (1991): 103-14.

702 LaFeber, Revoluciones inevitables.

703 Guardia Quirós, Del cambio fijo a la liberalización cambiaria.

704 Francisco Robles Rivera, “Nuevos espacios de acumulación: modelo de ajuste estructural en El 
Salvador y Costa Rica”, Universidad Nacional de Costa Rica, Revista de Ciencias Sociales, 128-129 
(2010): 97-117.

705 Guardia Quirós, Del cambio fijo a la liberalización cambiaria.

706 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Costa Rica” (BM, 2020). 
 https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=CR

707 Muñoz, “Costa Rica en la ruta hacia metas de inflación”.

708 Henry Mora Jiménez y Roxana Morales Ramos, “La crisis financiera estadounidense: principales 
efectos macroeconómicos en la economía costarricense en 2008 y 2009”, Revista Nacional de 
Administración 1, n.o 1 (2010): 37-54.

709 Muñoz, “Costa Rica en la ruta hacia metas de inflación”; Banco Mundial, “Inflación, precios al 
consumidor (% anual) - Costa Rica”.

710 Rodrigo Cubero, Valerie Lankester, y Evelyn Muñoz Salas, “Costa Rica: learning to float”, en The future 
of China’s Bond Market, ed. Alfred Schipke, Markus Rodlauer, y Zhang Longmei (Washington DC: 
Fondo Monetario Internacional, 2019).

711  Luis Peñafiel-Chang, Paolo Peñafiel-Chang, y Gisella Camelli, “Pandemia COVID-19: Situación 
política-económica y consecuencias sanitarias en América Latina”, Universidad Estatal de Milagro, 
Revista Ciencia UNEMI, 13, n.o 33 (2020): 120-28.
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pacientes positivos a SARS-CoV-2,712 además de ser uno de los primeros países en recibir 
cargamentos de vacunas en el marco de la pandemia,713 sin haber registrado un endeudamiento 
que comprometa su estabilidad.714 En cuanto a la perspectiva de recuperación económica, el 
Estado costarricense pondría a disposición dos líneas de ayuda; por un lado, recursos para 
la recuperación empresarial a través de créditos en condiciones muy favorables; y, por otro, 
ayuda directa a las familias que tuvieron mayores afectaciones.715 En general, se considera que la 
economía costarricense sería la menos golpeada de la región centroamericana.716

Capítulo IV 
El Caribe

El Caribe, aparte de su particularidad geográfica por ser un conjunto de islas, tiene una historia 
de colonización y conquista muy heterogénea, haciendo una separación muy marcada entre 
diversas potencias europeas que habrían tomado posesión del territorio. 

Para el caso de este estudio, se tendrá por objeto únicamente aquellas repúblicas independientes 
producto de una herencia cultural latina; es decir, proveniente de sociedades en línea directa con 
la Antigua Roma, tales como España, Francia y Portugal,717 teniendo por historia aparte aquellas 
que estuvieron más bien vinculadas a otras tradiciones ancestrales, tal como la proveniente de 
Gran Bretaña. 

712 Daniel Cavallini Espinoza, “La Propuesta de Trabajo de Costa Rica para Atender en la Crisis 
Pandémica por el SARS-COV-2 y la Participación de las Universidades Estatales”, Revista Científica 
Monfragüe Resiliente–Scientific Journal, Reflexiones sobre el coronavirus y sus impactos, s. f., 66-80.

713 Forbes, “¿Qué países ya iniciaron la aplicación de la vacuna contra COVID-19?”, Forbes, 2020, sec. 
Internacional. https://www.forbes.com.mx/COVID19-que-paises-ya-iniciaron-la-aplicacion-de-la-
vacuna/

714 Jorge Luis Zúñiga, Luis Amador Álvarez, y Jimmy Robles Mena, “Panorama financiero internacional 
de Costa Rica en tiempos de COVID-19 desde la perspectiva económica y social”, Revista El Labrador 
1, n.o 8 (2020): 1-17.

715 Luis Paulino Vargas Solís, “El COVID-19 en Costa Rica: Opciones frente a la crisis económica”, 
Revista Rupturas 10 (2020): 59-69.

716 Zúñiga, Amador Álvarez, y Robles Mena, “Panorama financiero internacional de Costa Rica en 
tiempos de COVID-19 desde la perspectiva económica y social”.

717 Arturo Ardao, Romania y América Latina (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2019). 

 http://www.librosoa.unam.mx:8080/bitstream/handle/123456789/2961/romania.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.1 República Dominicana

“La nación dominicana es libre e 
independiente y no es ni puede ser jamás 
integrante de ninguna potencia, ni el 
patrimonio de ninguna potencia, ni el 
patrimonio de familia ni persona alguna 
propia, ni mucho menos extraña” 
(Juan Pablo Duarte) 

La República Dominicana fue la primera locación 
donde se estableció un asentamiento español, por 
lo que su historia colonial es rica, particularmente 
en lo que a economía se refiere. Cabe destacar que, 
dada la importancia de tal territorio, se estableció 
ahí la más importante casa de altos estudios 
en territorio americano en el siglo XVI, siendo 
administrada por la Orden de los Dominicos, justo 
de donde proviene el nombre del país.718

La Española es la isla que alberga, en compañía de Haití, a la República Dominicana.719  
Originalmente, la isla estaba poblada por los pueblos taínos, cuya cultura destacaba por su 
particular espiritualidad,720 manejo muy avanzado de las artes, aunque con un comercio menos 
desarrollado y no monetizado.721

Dicha isla gozó del privilegio de la Corona Española, en tanto que fue la primera región en ser 
provista de numerario.722 Es así que, en 1505, apenas 13 años después de su descubrimiento, los 
reyes de España ordenarían la acuñación de moneda exclusiva para la isla.723

La actividad comercial y desembarco militar llevó a una pronta necesidad de acuñación 
local, por lo que se autorizó la creación de la Casa de la Moneda de La Española en 1542,724 
adquiriendo la fama de tener muy mala calidad en su fabricación, debido al escaso metal con el 

718 Consuelo Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas, vol. 2, Historias 
mínimas (Ciudad de México: El Colegio de México, 2014). https://tinyurl.com/y57eehte

719 Jean-Marie Théodat, “Haïti-Quisqueya: une double insularité”, Appe Monde 51, n.o 3 (1998): 7-11.

720 José Oliver, “El universo material y espiritual de los taínos”, Ministerio de Cultura-Madrid, El Caribe 
precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno., 2008, 136-221.

721 Jorge Ulloa Hung, Una mirada al Caribe precolombino (Santo Domingo: Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, 2005).

722 Lilian Tejada, “Recorrido por la historia de la moneda dominicana”, Listín Diario, 2017, 
 https://listindiario.com/economia/2018/04/23/511792/recorrido-por-la-historia-de-la-moneda-

dominicana

723 Henry Mejía Oviedo, “Maravedíes, letrados y reyes católicos”, Listín Diario, 2017, https://listindiario.
com/puntos-de-vista/2017/08/10/477636/maravedies-letrados-y-reyes-catolicos

724 Pilar González Gutiérrez, “Importación y acuñación de moneda circulante en La Española durante 
el siglo XVI”, Universidad de Alcalá de Henares, 1996, https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/
handle/10017/5920/Importaci%C3%B3n%20y%20Acu%C3%B1aci%C3%B3n%20de%20
Moneda%20Circulante%20en%20la%20Espa%C3%B1ola%20Durante%20el%20Siglo%20XVI.pdf
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que se amonedaba.725

Para finales del siglo XVI, existía muy poca capacidad de control territorial en la isla, 
propiciándose el contrabando generalizado, lo cual debilitaba las aspiraciones económicas 
españolas. La solución del rey Felipe III de España fue mandar a despoblar la zona occidental de 
La Española, lo cual reduciría la cantidad de territorio que debía ser efectivamente controlado 
por la fuerza militar y tributaria española.726 Dicha decisión sería crucial en la historia de la isla, 
ya que abrió las puertas para que los colonizadores franceses ocupasen el vacío para instalarse 
en la zona despoblada, dando nacimiento a la colonia francesa de Saint Domingue,727 condición 
que no sería aceptada por España sino hasta 1777.728 Tales acontecimientos tienen especial 
relevancia para la moneda dominicana, ya que permitiría un crisol de circulante que, pese a los 
controles españoles, igualmente se volvería popularmente aceptable. 

En 1795, con la firma del Tratado de Basilea, España entrega el control completo de La Española 
a Francia, rompiendo en su totalidad con la tradición monetaria dominicana,729 y aceptando 
el circulante colonial francés y los escalines haitianos como curso legal.730 Sin embargo, la 
imposibilidad de acoplar el sistema español con el francés, hizo que se ordenase la acuñación en 
la ceca dominicana de escalines para surtir de numerario.731

En el otro extremo de la isla, un alzamiento criollo tendría éxito en 1804, declarándose la 
independencia de Saint Domingue, naciendo así el actual Haití. En 1809, ayudados por Gran 
Bretaña, la colonia de Santo Domingo se rebelaría 
contra el resabio francés en la zona, logrando 
volver a ser oficialmente colonia española. Sin 
embargo, la injerencia de la Corona Española 
sería conocida como “España boba” por su 
casi inexistencia en ese periodo, obteniendo la 
independencia en 1821, adquiriendo el nombre de 
Haití Español.732 Hasta la fecha, se había utilizado 
siempre la moneda de quien tenía dominio sobre 
el territorio, por lo que, tras la independencia, se 
pensaría en establecer una moneda propia. Sin 
embargo, dicho proceso se vería truncado por 
la casi inmediata invasión haitiana, tres meses 
después de la independencia del Reino Español.

725 Franklin Franco, “La creación del peso dominicano: la gran estafa del siglo”, Diario Hoy digital, 2010, 
https://hoy.com.do/la-creacion-del-peso-dominicano-la-gran-estafa-del-siglo/

726 Concepción Hernández Tapia, “Despoblaciones de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII”, 
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Revista AULA, 1974, 129-61.

727 Théodat, “Haïti-Quisqueya: une double insularité”.

728 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

729 Franco, “La creación del peso dominicano: la gran estafa del siglo”.

730 Amaury Mo, “Historia del peso dominicano”, 2019. https://ensegundos.do/2019/10/09/historia-del-
peso-dominicano/

731 Pedro Cano Borrego, “Será porque aquí no hablamos francés…”, Numismático digital 113 (2006).

732 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

Moneda de cuarto de real, de 1848.
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Tras la invasión de 1822, se instauraría el gourde como moneda de curso legal.733

Durante la ocupación haitiana, la economía dominicana se vio desplomada por los altos tributos 
exigidos por los ocupantes. Además, el ejército haitiano tenía orden de hacerse su salario por 
medio del saqueo en la parte oriental de la isla, e incluso se llegó a cerrar la Universidad, ya 
que todos los jóvenes que podían estudiar fueron reclutados forzosamente.734 Aquella economía 
deprimida, junto a otras muchas medidas impopulares contra el pueblo dominicano, llevaron 
a un alzamiento que desembocaría en la independencia en 1844, adoptando su nombre 
definitivo.735  En ese mismo año se ocuparían de establecer un sistema monetario nacional. 
La nueva moneda sería el cuarto de real (más adelante conocido como real dominicano),736 
siendo acompañada con monedas fraccionarias estadounidenses a partir de 1848, lo cual se 
conservaría incluso durante la ocupación española entre 1861 y 1865, eliminando las fracciones 
estadounidenses por una decimalización de la moneda nacional en 1877 y siendo renombrada 
como peso.737

Ulises Hereaux se erigiría como dictador en la República Dominicana, y para 1880 enfrentaría 
una crisis económica profunda, respondiendo con la emisión descontrolada de moneda para 
financiar la actividad comercial, provocando una depreciación sin precedentes. Para lograrlo, 
autorizó que cada ayuntamiento emitiese moneda, la cual únicamente sería aceptable dentro de 
su jurisdicción, provocando una multiplicidad de diseños, tamaños y valuaciones.738 Siempre en 
el marco de la crisis, en 1891 se lanzaría el franco dominicano, moneda que coexistiría con el 
peso, y que pretendía combatir la inflación creciente, fracasando y siendo sacado de circulación 
en 1897, poniendo a disposición las conocidas como “Papeletas de Lilís”, siendo un equivalente 
a cinco millones de dólares estadounidenses carentes de respaldo, llevando a la moneda 
dominicana a una depreciación hasta de cuatro quintos de su valor.739

Ramón Cáceres, tomaría el poder en medio de una profunda crisis y bancarrota, siendo asesinado 
en 1911, causando una crisis política y social que amenazaba los intereses estadounidenses en la 
zona. Para esa época, ya había iniciado la construcción del Canal de Panamá, y Estados Unidos 
se sabía amenazado en tanto la inestabilidad de la República Dominicana podía servir para que 
los europeos estropeasen una de las principales rutas hacia el Canal.740 

Ya en 1905, en fiel aplicación del Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, Estados Unidos 
había obtenido la concesión de los cobros dominicanos de aduana, a cambio de hacerse cargo 

733 Mo, “Historia del peso dominicano”.

734 Helen Chapin Metz, ed., Dominican Republic and Haiti (Washington DC: Library of Congress, 2001). 
https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/Dominican%20Republic%20and%20Haiti%20
Study_1.pdf

735 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

736 Évelin Germán, “El Banco Central: una historia de pesos”, Diario El Caribe, 2013. https://m.elcaribe.
com.do/2013/06/08/banco-central-una-historia-pesos/

737 Red Pública Dominicana, “El Peso Dominicano”, 2018. https://www.redpublicadominicana.com/
economia/el-peso-dominicano/

738 Tejada, “Recorrido por la historia de la moneda dominicana”.     

739 Germán, “El Banco Central: una historia de pesos”.

740 Frank Moya Pons, ed., Historia de la República Dominicana, Historia de las Antillas 2 (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010). https://tinyurl.com/y2t3tkpo
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de la enorme deuda externa que ya padecía el país isleño. Dicha administración extinguiría el 
uso del peso como moneda de curso legal, pasando a utilizarse el dólar estadounidense a razón 
de cinco a uno.741

Dicha presencia estratégica le daba a Estados Unidos la capacidad de incidir en la política interna 
dominicana, lo cual llevaría a Woodrow Wilson a poner un ultimátum para la elección de un 
presidente para cubrir el espacio ejecutivo dejado por Cáceres. Ante la presión, sería electo 
interinamente Juan Isidro Jiménes Pereyra, quien renunciaría por diversas pugnas intestinas 
en su gobierno.742 Tras su renuncia, Wilson ordena la intervención militar de la República 
Dominicana, tomando el control del país a partir mayo de 1916.743

Durante el periodo de ocupación, se administró la economía dominicana con el fin de volverla 
productiva nuevamente, además de reducir la deuda externa de forma sustancial y levantar la 
infraestructura productiva; desde luego, todo esto pasaría en medio de una censura profusa 
para la oposición. Bajo la presión de los costes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 
convoca a elecciones en 1924, entregando el control del país al presidente electo, Horacio 
Vásquez.744

Pese a la entrada del nuevo gobierno, la moneda de curso legal en República Dominicana sería 
siendo el dólar estadounidense, dependiendo plenamente de las políticas emanadas desde 
aquel país, que, en tal coyuntura, se encontraba en el preludio de la Gran Depresión. En efecto, 
las consecuencias del Crack de 1929 golpearían directamente al país isleño, causando severos 
retrocesos en su economía. 

Las elecciones presidenciales de 1930 son ganadas democráticamente por Rafael Leónidas 
Trujillo, quien se mantendría como dictador durante los próximos treinta y un años. Entre sus 
medidas económicas estuvo la introducción del peso oro en 1937, para que coexistiera con el 
dólar estadounidense como moneda de curso legal.745 Los pesos oro serían, por ley, en iguales 
denominaciones y tamaño que el dólar estadounidense, lo cual subsistiría hasta varias décadas 
después,746 emitiendo monedas únicamente por valor de RD$0.01 y RD$0.50, absteniéndose de 
emitir otras denominaciones en metálico.747

741 Franco, “La creación del peso dominicano: la gran estafa del siglo”.

742 Juan Pablo Scarfi, “Denaturalizing the Monroe Doctrine: The Rise of Latin American Legal Anti-
Imperialism in the Face of the Modern US and Hemispheric Redefinition of the Monroe Doctrine”, 
Leiden Journal of International Law 33, n.o 3 (septiembre de 2020): 541-55.

743 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

744 Quisqueya Lora, Historia dominicana y sociedad civil, 1935-1978 (Santo Domingo: 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2010). https://www.researchgate.net/profile/
Quisqueya_Lora/publication/301777388_Historia_dominicana_y_sociedad_civil_1935-19781/
links/5727744b08aef9c00b8b489e.pdf

745 Pedro Gil, “Desde la Independencia, el peso dominicano sólo ha sido moneda fuerte 35 años”, Periódico 
El Nacional, 2019. https://elnacional.com.do/desde-la-independencia-el-peso-dominicano-solo-ha-
sido-moneda-fuerte-35-anos/

746 Red Pública Dominicana, “El Peso Dominicano”.

747 Germán, “El Banco Central: una historia de pesos”.
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A manera de curiosidad, Trujillo haría derogar la ley que exigía al menos 10 años de fallecida 
una persona para que su rostro apareciese en un billete, para luego colocar su propio rostro en 
el papel moneda.748

Trujillo habría de exigir la devolución de la administración aduanal, la cual recuperaría 
mediante la firma del Tratado Trujillo – Hull en 1940, pactando el pago de la deuda externa a 
cambio de recuperar los derechos aduanales.749 Siete años después, en 1947, su gobierno lograría 
la creación del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos, 
estableciendo el peso oro como única moneda de curso legal, retirando el dólar estadounidense 
de circulación, aunque estableciendo una paridad que duraría hasta 1982.750

Incluso pasada la dictadura de Trujillo, algunas políticas monetarias se mantuvieron, como la 
paridad de denominación y tamaño con el dólar estadounidense, hasta 1975; o la no acuñación 
de metálico de RD$1.00, hasta 1990.751

Ya en la década de 1990, República Dominicana empezaría a recuperarse de un pico inflacionario 
en la década previa, enfrentando la situación con un acercamiento comercial con Centroamérica, 
así como varias medidas que buscarían retomar la estabilidad, sufriendo, en 2004, una crisis 
intempestiva, pero de corta duración.752 Para 2010, la nueva Constitución dictaría un cambio 
nominal en la moneda dominicana, llevando a una reacuñación del circulante, para pasar de 
peso oro a peso dominicano.753

En la década posterior al cambio de denominación, las medidas gubernamentales lograron 
frenar la inflación, manteniéndola por debajo del promedio regional,754 logrando incluso, 
en 2019, dominarla al punto de quedar por debajo de la expectativa mínima emitida por las 
autoridades monetarias,755 lo cual dejaría la economía dominicana en muy buena perspectiva.

El presidente Danilo Medina tendría que enfrentar la pandemia por COVID-19, cerrando la 
economía y decretando toques de queda. En cuanto a la atención económica de la crisis, se 
anunciaría una reducción forzosa en las tasas de interés para el público, disminuyendo los 
requisitos para la contratación de créditos, poniendo a disposición 25,000 millones de pesos 
dominicanos para ser inyectado al sistema financiero, flexibilizando el encaje bancario. Además, 
las condiciones de recuperación de mora se ablandarían, beneficiando así a los afectados por la 
pandemia, siendo uno de los países que enfrentarían la pandemia con medidas monetarias y 

748 Tejada, “Recorrido por la historia de la moneda dominicana”.

749 Lora, Historia dominicana y sociedad civil, 1935-1978.

750 Gil, “Desde la Independencia, el peso dominicano sólo ha sido moneda fuerte 35 años”.

751 Red Pública Dominicana, “El Peso Dominicano”.

752 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Dominican Republic” (BM, 2020). 
https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=DO

753 Eduardo Jorge Pratts, “La Constitución de 2010”, Diario Hoy digital, 2010. https://hoy.com.do/la-
constitucion-de-2010/

754 Suhelis Tejero Puntes, “Depreciación del peso acumula 4.54 % en un año”, Diario Libre, 2018. https://
www.diariolibre.com/economia/depreciacion-del-peso-acumula-4-54-en-un-ano-FL11299590

755 Jairo Severino, “Inflación en RD completó 8 meses por debajo del límite inferior del rango meta de 
4%”, Diario El Dinero, 2019. https://www.eldinero.com.do/87961/inflacion-en-rd-completo-8-meses-
por-debajo-del-limite-inferior-del-rango-meta-de-4/
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financieras muy agresivas.756

4.2 Haití   

“Hemos ido acumulando corazones en 
nuestro corazón, palabras en nuestra voz 
quebrantada por azadones. Hemos dejado 
huellas por todos los caminos y algunos de 
nosotros ya no estamos.” (Jacques Viau)

La República de Haití (République d’Haïti), 
situada en la Isla La Española, es la única nación 
latinoamericana de lengua francesa, la cual cuenta 
con la efeméride de haber sido el primer país de la 
región en obtener su independencia. A partir de 
1804, como república independiente, ha pasado 
por diversos sucesos políticos que han dejado a 
Haití en una situación de grave pobreza, siendo el 
país con el Índice de Desarrollo Humano más bajo 
de todo el continente.757

La isla, ahora compartida con República 
Dominicana por medio de una división histórica 
producto de decisiones reales y pugnas políticas,758  
estaría en el corazón geográfico de los pueblos
taínos,759 los cuales habitaban en mayor número el este de la isla, previo al arribo de los 
europeos.760

Si bien los taínos eran reconocidos por su gran riqueza en la artesanía, no estarían demasiado 
bien articulados en la tranza de mercancías, con un comercio más bien primitivo, caracterizado 
por el trueque fundamentalmente.761

Para el momento en que se habría de instalar España en la isla, con el dominio de los sacerdotes 
dominicos,762 la nación haitiana estaba bastante lejos de existir, por lo que La Española estaría 
plenamente poblada por los ahora dominicanos, gozando del numerario de la primera ceca 

756 Héctor Valdez Albizu, “Medidas monetarias, financieras y cambiarias, adoptadas ante el impacto 
del COVID-19 en la economía dominicana” (Santo Domingo: Banco Central de la República 
Dominicana, 2020). https://www.bancentral.gov.do/a/d/4802-gobernador-valdez-albizu-anuncia-
las-medidas-monetarias-financieras-y-cambiarias-adoptadas-ante-el-impacto-del-COVID19-en-la-
economia-dominicana

757 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, 
más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”.

758 Théodat, “Haïti-Quisqueya: une double insularité”.

759 Oliver, “El universo material y espiritual de los taínos”.

760 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

761 Ulloa Hung, Una mirada al Caribe precolombino.

762 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.
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instalada en el territorio recién descubierto, a partir de 1505.763

Para finales de aquel siglo, la Monarquía Española tenía problemas para sostener su dominio 
sobre el territorio, careciendo de una comunicación fluida con la metrópoli, y contando con 
muy poco ejército, lo cual permitía un contrabando generalizado, reduciendo la capacidad 
de recolección tributaria. A manera de paliativo, Felipe II de España mandaría a despoblar 
el occidente de la isla, con el objetivo de reducir el territorio que merecía presencia militar al 
concentrar a todos en las cercanías de la Ciudad de Santo Domingo.764

Para la segunda década del siglo XVII, la parte occidental de La Española estaría tan despoblada 
como desprotegida, lo que sería aprovechado por colonos franceses que, partiendo de la Isla La 
Tortuga, arribarían a la costa nororiental, puntualmente al Golfo de Guanaba. En adelante, la 
migración sería cada vez más constante, pasando a la fundación de la colonia francesa de Saint 
Domingue,765 cedida en 1697 mediante el Tratado de Rijswijk,766 aunque no sería reconocida 
como tal hasta 1777 por España.767

Saint Domingue estaría caracterizado por una economía esclavista en su plenitud, teniendo un 
trato particularmente cruel con los afrodescendientes adquiridos en el mercado.768 El numerario 
en circulación sería la libra colonial, con plena paridad a la libra tornesa que circulaba en 
Francia, tal como se utilizó en todas las colonias de dicha metrópoli.769 El enorme interés francés 
sobre la isla estaba fundado en lo muy bonancible que le había resultado el dominio sobre Saint 
Domingue, en tanto que había explotado sus recursos agrícolas con especial ahínco. Para el 
inicio del último cuarto del siglo XVIII, se estima que el 75 % del azúcar mundial provenía del 
territorio francés de ultramar, aunque a un costo muy duro, siendo que la esperanza de vida de 
los esclavos afrodescendientes era de 21 años.770

La guerra de España contra la instauración de la República Francesa alcanzaría a La Española, 
ya que Joaquín García, gobernador de Santo Domingo, recibiría instrucciones de armar esclavos 
de Saint Domingue en condición de resistencia, para el hostigamiento de la tropa francesa.771 Sin 
embargo, en 1793 se declararía la abolición de la esclavitud en el lado español, aunque no había 
muestras claras de aplicabilidad del decreto, por lo que los insurgentes haitianos al servicio 

763 Tejada, “Recorrido por la historia de la moneda dominicana”; Mejía Oviedo, “Maravedíes, letrados y 
reyes católicos”.

764 Hernández Tapia, “Despoblaciones de la isla de Santo Domingo en el siglo XVII”.

765 Théodat, “Haïti-Quisqueya: une double insularité”.

766 María Medina Reyes, Análisis Y Comparación De Monedas Criptográficas Basadas En La tecnología 
Blockchain (Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2016). http://openaccess.uoc.edu/
webapps/o2/bitstream/10609/56344/8/mmedinareyTFM0616memoria.pdf

767 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

768 Frauke Gewecke, “Saint-Domingue/Haití et Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et 
indivisible”, Caleidoscopios coloniales, Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX, 2010, 253-
81.

769 Robert Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 
1874”, Outre-Mers. Revue d’histoire 152-153 (1996): 273-337.

770 Rolando Bel, “Los jacobinos negros. El proceso de independencia haitiana (1789-1820)”, Anuario del 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 10, n.o 10 (2010): 53-72.

771 Gewecke, “Saint-Domingue/Haití et Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et indivisible”.
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español, amenazaron con cambiar de bando, lo cual consumarían al año siguiente, con una 
fuerza de 4,000 soldados defendiendo las posiciones en Saint Domingue.772

El Tratado de Paz de Basilea en 1795, hecho firmar a la fuerza por los franceses, dispuso que 
la parte hispana de La Española pasase a dominio francés, usándola como moneda de cambio 
para recuperar los territorios peninsulares conquistados por Francia, lo que supuso que, en la 
República Dominicana, circulase legalmente el numerario colonial francés,773 el cual, para la 
época, ya estaba bastante depreciado con respecto a su instauración de un siglo atrás.774

Sin embargo, los múltiples frentes de batalla con los que tenía que lidiar el ejército republicano 
en territorio europeo, limitó su capacidad para hacer cumplir efectivamente el control de La 
Española, por lo que los ciudadanos dominicanos trataron de sacar a sus esclavos de la isla 
para mantenerles bajo control.775 Ante la inacción francesa, François Dominique Toussaint-
Louverture, otrora aliado español y converso a la causa republicana, tomaría el control de la isla 
entera, proclamándose gobernador de Saint Domingue en nombre de Francia, consumando la 
toma de Santo Domingo en 1801, para proclamar en ese año una constitución muy republicana, 
declarando la igualdad entre ciudadanos en toda la isla.776

Ya desde 1799, tras el Golpe de Estado del 18 
de brumario (9 de noviembre), Napoleón había 
tomado el control de Francia, y amenazaba 
con una invasión a Saint Domingue, por lo que 
Toussaint se prepararía para el combate, con el 
ideal de defender las conquistas de libertad para los 
afrodescendientes.777 Una de las medidas tomadas 
fue la acuñación del escalín de Saint Domingue, 
que sería la tropicalización de la libra colonial, 
considerándose la primera moneda producida en 
tierras haitianas;778 sin embargo, tras la toma de 
Santo Domingo, y previo a un infructífero intento 
por concatenar el sistema monetario colonial 
español con el escalín,779 sería su histórica ceca 
la que amonedaría el numerario de Toussaint.780

772 Francisco Espinal, “El Tratado de Paz de Basilea, Toussaint Louverture y Napoleón Bonaparte, 1795-
1803”, Boletín del Archivo General de la Nación 70, n.o 121 (2008): 305-38.

773 Mo, “Historia del peso dominicano”.

774 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

775 Gewecke, “Saint-Domingue/Haití et Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et indivisible”.

776 Espinal, “El Tratado de Paz de Basilea, Toussaint Louverture y Napoleón Bonaparte, 1795-1803”.

777 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.

778 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

779 Cano Borrego, “Será porque aquí no hablamos francés…”.

780 Jacques de Cauna, ed., Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti: témoignages pour un bicentenaire 
(París: Karthala, 2004).

Moneda de 1/2 escalín, batida en la ceca 
dominicana, a finales del Siglo XVIII.

Derechos de la imagen: 
De Pedro Cano Borrego – “Será porque aquí 
no hablamos francés…”
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En efecto, Napoleón enviaría a su cuñado, Charles Leclerc, al mando de 24,000 soldados para 
invadir Saint Domingue en enero de 1802. Rápidamente tomaría el control de la parte oriental, 
antiguamente propiedad de España. La resistencia en el oeste tomaría una modalidad diferente, 
ya que Toussaint se apoltronaría en sitios seguros por su lejanía, aplicando la táctica de tierra 
quemada.781 Las derrotas de los nacionalistas haitianos serían colosales, capitulando Toussaint 
en el mes de mayo, bajo la promesa de que no sería capturado y que no habría esclavitud.782

Los franceses, en cambio, tomaron el control, arrestan al líder haitiano y lo deportan a Francia 
(donde moriría encarcelado).783 Además, van reinstaurando paulatinamente la esclavitud en 
otras colonias, lo que enardece de nuevo la resistencia local, desertando del ejército francés y 
nutriendo un ejército libertador que se replegaría a las zonas seguras, realizando ataques cada 
vez más agresivos contra los objetivos franceses.784

El ejército europeo se vería no solo en problemas bélicos, sino también financieros. Jean-
Baptiste de Rochambeau, sucesor de Leclerc al frente de la armada francesa en la isla, mandaría 
a rehabilitar la paridad de la libra colonial con la libra tornesa, desconociendo el numerario en 
escalines.785 Pese a sus intentos, capitularía el 18 de diciembre de 1803, llegando la proclama de 
independencia de la zona poniente de la isla el 1 de enero de 1804, autoría del líder revolucionario 
Jean-Jacques Dessalines.786 Al año siguiente, el jefe de Estado se autoproclamaría Jacques I, 
emperador, instaurando el Primer Imperio Haitiano.787

Haití utilizaría el remanente de libras coloniales y escalines como numerario de legal circulación 
en el extremo occidental.788 Sin embargo, el control francés sobre la parte dominicana continuaba 
vigente. Tras la independencia haitiana, habría varios intentos franceses de recuperar el control 
desde el oriente, por lo que Dessalines decide invadir en 1805, con la política de arrasar con 
todo vestigio europeo, aunque no invadió Santo Domingo con total propiedad, probablemente 
porque tenía una revolución en curso en el oeste isleño.789 Sería hasta 1809 cuando, con apoyo 
británico, los dominicanos expulsarían a los franceses, volviendo al dominio peninsular, en la 
época conocida como “España boba”, por su ínfima capacidad para dominar el territorio de 
ultramar.790

Dessalines sería derrocado y asesinado por Henri Christophe (luego autoproclamado Henri I) y 
Alexandre Pétion, quienes, en 1806, partirían el país para gobernar el Reino de Haití (al norte) 

781 Gewecke, “Saint-Domingue/Haití et Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et indivisible”.

782 Bel, “Los jacobinos negros. El proceso de independencia haitiana (1789-1820)”.

783 Victor Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture (París: Karthala, 1982).

784 Bel, “Los jacobinos negros. El proceso de independencia haitiana (1789-1820)”.

785 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

786 Bel, “Los jacobinos negros. El proceso de independencia haitiana (1789-1820)”.

787 Michel-Rolph Trouillot, “Una historia impensable: la Revolución Haitiana como un no-
acontecimiento”, en Antología del pensamiento crítico haitiano contemporáneo, vol. 47 (Buenos Aires: 
CLACSO, 1995). https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvnp0jsn.4.pdf

788 Gewecke, “Saint-Domingue/Haití et Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et indivisible”.

789  Trouillot, “Una historia impensable: la Revolución Haitiana como un noacontecimiento”.

790 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.
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y la República de Haití (al sur), respectivamente.791

Particularmente la República de Haití se enfrentaba a graves problemas financieros por falta 
de numerario, permitiendo que circulase la libra colonial, el real español, la libra esterlina y los 
escalines, resellando cada uno para dar validez.792 Dicho desorden monetario representaba, por 
obviedad, un agravio para la incipiente economía, por lo que el presidente Alexandre Pétion 
iniciaría la emisión de monedas de libras coloniales en 1811, aunque éstas, al no pertenecer a 
Francia realmente, se depreciaban de manera acelerada con respecto a la paridad decretada por 
Rochambeau.793 Por tanto, Pétion decide, en 1813, la creación de una moneda propia, en una 
relación de 8.5 a 1 con la libra colonial.794

En la tradición espiritual taína prehispánica, el mar fue creado en relación a un evento con una 
calabaza795 (gourde, en francés), por lo que Pétion llamaría así a la nueva unidad monetaria 
haitiana. Se emprendería, pues, el retiro del numerario extranjero, el cual se llegaría a concretar 
hasta 1815, coincidiendo con la Campaña de Waterloo y la reinstauración monárquica francesa 
de Luis XVIII.796

Pétion fallecería en 1818 por la fiebre amarilla, siendo sucedido por Jean Pierre Boyer, quien, tras 
el suicidio de Henri I por la amenaza de un golpe de Estado y linchamiento de su único heredero, 
aprovecha para conquistar el reino norteño, estableciendo así la República de Haití en todo el 
oeste de la isla, lo cual extendería el alcance del Gourde en su circulación,797 sustituyendo la 
moneda del reino, la cual, curiosamente, no tuvo un nombre en específico, muy probablemente 
por el analfabetismo del rey.798

Boyer, que tenía una clara intención expansionista, invadiría la muy recientemente 
independizada República de Haití Español (ahora República Dominicana) en 1822.799 La 
conquista sería relativamente sencilla, transcurriendo más de dos décadas de ocupación en las 
cuales Haití impuso severos tributos al pueblo de Santo Domingo, haciendo que forzosamente 
circulase el Gourde como moneda de curso legal.800 Por otro lado, se conoce que los soldados de 
Boyer tenían el permiso de saquear a los dominicanos para complementar su salario, llegando 
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& Grassroots Organizing, 8, n.o 2 (2002): 4-29.
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a cerrar la Universidad de Santo Domingo para reclutar a todos los jóvenes en edad militar.801

Pese a la gran oposición que posteriormente tuvo Boyer, y que desembocaría en su exilio, 
éste hubo aprovechado la bonanza proveniente del oriente de la isla para paliar el aislamiento 
comercial,802 en tanto que ninguna potencia le reconocía como nación. De hecho, para que 
Francia les reconociese oficialmente la independencia, exigía una indemnización de 150 
millones de francos oro, los cuales, tras una negociación entre la antigua metrópoli y Boyer, se 
reducirían a 90 millones empezados a pagar a partir de 1826.803 Pese a esto, tardaría varios años en 
obtener el reconocimiento de Gran Bretaña, y varias décadas para obtener el estadounidense,804  
repercutiendo severamente en la capitalización por medio del comercio.

Desde luego, la grave carga que suponía el pago de la indemnización, el desbalance provocado 
por el bloqueo comercial y la ya maltrecha economía producto de la política de tierra arrasada 
durante la guerra de independencia, impulsarían a Boyer a crear el Banco de Haití, el cual 
iniciaría operaciones en abril de 1826.805 Aquel mismo año, en septiembre, Boyer introduciría el 
concepto de dinero fiduciario a través de la emisión de billetes de Gourde a manera de promesa 
de pago.806 Desde luego, la fuga progresiva de metálico en concepto de indemnización y la cada 
vez más prolija emisión de papel moneda, llevaría a una marcada depreciación del Gourde, 
llegando a principios de la década de 1840 a una situación ya insostenible, marcando, por 
ejemplo, un cambio de 16 gourdes metálicos por escudo de oro español, mientras que la relación 
sería de 48 gourdes en billetes por la misma unidad peninsular.807

En mayo de 1842, para agravar la situación, ocurriría un potente terremoto que deja en ruinas 
el país, a lo que Boyer responde con la emisión de gourdes en papel moneda para atender la 
emergencia, disparando una inflación que enardecería al pueblo, acompañado por el descontento 
de una reforma agraria insostenible. Tal sería la presión social, que Boyer renunciaría y sería 
exiliado a Francia en 1843,808 adviniendo la independencia de República Dominicana al año 
siguiente.809

Boyer sería sucedido por Charles Rivière-Hérard, quien renunciaría en 1844 y se exiliaría en 
Jamaica. Llegaría el analfabeto y exmiembro de la corte real de Henri I, Philippe Guerrier, 
el cual fallecería al año siguiente, tomando el poder Jean-Louis Pierrot, quien pagaría con el 
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Observatorio del Caribe Colombiano 21 (2009): 29-43.

805 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

806 Manuel Moisés Montás, “Business history of the Dominican Republic: the role of jewish immigration 
(1830-1865)”, VEGA, 2007, 150-51.

807 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.
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809 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas.
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derrocamiento por su decisión de mover la capital de Puerto Príncipe hacia el norte.810 Para 
1846 se erige como gobernante el golpista Jean-Baptiste Riché, quien proclamaría una nueva 
constitución en la cual sería nombrado presidente vitalicio,811 aunque moriría al año siguiente. 
Para este momento, la relación entre el gourde y el dólar estadounidense era de 5 a 1, habiéndose 
depreciado hasta un 25 % en el último lustro.812

Fallecido Riché, tomaría el poder el analfabeto, esclavo liberto, jefe de la Guardia Nacional, 
Faustino Soulouque, quien, pasados dos años de mandato, proclamaría el Segundo Imperio 
Haitiano, autoproclamándose emperador Faustino I, gobernando hasta 1859, cuando sería 
derrocado.813 Su política monetaria es calificable, como mínimo, de desastrosa, llegando 
a producir hasta 20,000 gourdes al día para financiar sus excesos y la altísima corrupción 
desarrollada. Desde luego, el resultado sería una depreciación trepidante del gourde, el cual, 
para el momento de su derrocamiento, ya cotizaba de 20 a 1 con el dólar estadounidense, 
habiéndose desplomado en un 400 % en poco más de una década.814

El derrocamiento del emperador sería manos de Fabre Geffrard, quien reinstauraría la 
República, pero sería nombrado presidente vitalicio, fabricando dinero en cantidades nunca 
antes registradas en Haití con el fin de pagar las deudas de la revolución. Geffrard gobernaría 
hasta 1867, teniendo ya una depreciación del gourde de 4,000 por cada dólar estadounidense. Su 
sucesor sería el golpista Nissage Saget, cuya política monetaria sería la de disminución severa e 
intempestiva de la masa circulante, hasta lograr una valuación estable de 300 gourdes por dólar 
estadounidense en 1870.815 Nissage Saget continuaría con su política monetaria reformista, 
tomando la decisión de retirar la totalidad de billetes de Gourde en 1872, sustituyéndolos por 
monedas de plata, acabando así con la falta de confianza en las promesas de pago del Banco de 
Haití.816 Tras sus profundas reformas monetarias, Saget decide retirarse de la política de forma 
voluntaria, entregando el poder a Michel Domingue.817

El nuevo gobierno no daría los resultados esperados, viendo cómo la economía no era comparable 
a lo entregado por Saget; además, Domingue se dedicó a encarcelar opositores políticos, 
destapándose grandes actos de corrupción entre sus propios funcionarios. Dicha situación 
llevó a una revuelta que lo derrocaría en 1876, tomando el poder Pierre Théoma Boisrond-
Canal, quien renunciaría tras tres años de gobierno. El resto del siglo XIX transcurriría con 
una seguidilla de golpes de Estado,818 haciendo que la endeble estabilidad del gourde se fuese 

810 Claude Moïse y Émile Ollivier, “Una pesada herencia”, en Antología del pensamiento crítico haitiano 
contemporáneo (Buenos Aires: CLACSO, 2018), 305-32. https://www.jstor.org/stable/pdf/j.
ctvnp0jsn.11.pdf

811 Ana Inés López Accotto y Javier González, “Haití: los inciertos caminos hacia la democracia”, Ediciones 
Universidad de Salamanca, América Latina Hoy, 13, n.o 16 (1996).

812 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

813 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”.

814 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

815 Johanna von Grafenstein Gareis, “Haití en los años 1859-1915: carácter y determinaciones de su 
proceso político”, Secuencia 9 (1987): 81-94.

816 Lacombe, “Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la République d’Haïti, des origines à 1874”.

817 López Accotto y González, “Haití: los inciertos caminos hacia la democracia”.

818 Chapin Metz, Dominican Republic and Haiti.
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perdiendo. 

Para la primera década del siglo XX, la deuda haitiana con bancos estadounidenses era 
insostenible, registrándose una marcada moratoria. Esto llevaría a que Citibank adquiriese el 
Banco de la República de Haití en 1910, como pago por lo adeudado.819 En adelante, un banco 
privado estadounidense sería el dueño de la institución poseedora del monopolio de emisión del 
gourde, acompañada por la estadounidense Haitian American Sugar Company.820 El descontento 
social crecía, por lo que el presidente Woodrow Wilson decidiría enviar tropas para proteger 
los intereses de su país en la isla, permaneciendo el control militar durante casi dos décadas, 
haciendo coincidir en tiempo la ocupación militar de la vecina República Dominicana.821 

Los militares estadounidenses permanecerían hasta 1934, garantizando el pago efectivo de lo 
adeudado a Citibank, restringiendo casi en su totalidad el uso de recursos para el mejoramiento 
de la calidad de vida,822 así como utilizando el privilegio de emisión de numerario para satisfacer 
el gasto corriente, causando una depreciación poco deseable.823

Posterior a la salida de los marines estadounidenses, sucederían dos décadas de inestabilidad 
política, caracterizada por constantes golpes de Estado militares,824 con un gourde sumido en un 
vaivén que le depreciaba incesantemente. Para las inmediaciones del siglo XX, las condiciones de 
vida en el país ya eran insostenibles, registrándose importantes índices de hambre y miseria.825  

En ese contexto, François Duvalier, médico y ministro de salud desde hacía algunos años, se 
erigiría presidente en 1957, valiéndose de su gran popularidad, con una campaña electoral de 
promesas incumplibles. La victoria de Papá Doc, como se le apodaba, supondría el inicio de 
una dictadura dinástica de varias décadas, caracterizada por el terror militar y paramilitar, así 
como el uso de la religión para doblegar la voluntad del pueblo.826 Pese a tales características, 
su relación de cooperación militar con el dictador dominicano Leonidas Trujillo, le valió para 
recibir el repudio del presidente estadounidense John Kennedy, quien ordenaría el retiro de 
la ayuda a Haití.827 Sin embargo, tras el magnicidio que colocaría en la presidencia a Lyndon 
Johnson, Duvalier recibiría el apoyo estadounidense por considerarle un bastión de lucha contra 

819 Ricardo Seitenfus y Zélia Maluza Stein, Reconstruir Haití (Buenos Aires: CLACSO, 2016). 
 https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvtxw1x0.15.pdf

820 Suzy Castor, “Cuando los marines desembarcaron en Haití”, Cuadernos Americanos 4 (1968).

821 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”.

822 Carlos Briceño Vásquez, Haití: Mito y realidad: compendio de su historia política 1789-1988 (Caracas: 
Talleres Tipográficos de Miguel Ángel García e Hijo, 1989).

823 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”.

824 Moïse y Ollivier, “Una pesada herencia”.

825 Rocío Morales Álvarez, “La evolución del comercio exterior de Haití, 1915 - 1955”, Memorias 22 
(2014). http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/download/5949/5049

826 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”; Fernando Mario 
Marín, “Haití: la dictadura de Francois Duvalier y el rol de Estados Unidos en el marco de la política de 
contención al comunismo” (Buenos Aires, Universidad del Salvador, 2015). https://racimo.usal.edu.
ar/6065/1/P%C3%A1ginas%20desdeTesis.5000255006.Hait%C3%AD%20%20la%20dictadura%20
de%20Francois%20Duvalier%20y%20el%20rol%20de%20Estados%20Unidos.pdf

827 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”.
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el avance del socialismo cubano.828

Papá Doc fallecería en 1971 por 
complicaciones de diabetes, pero sería 
sucedido de inmediato por su hijo de 19 
años, Jean-Claude Duvalier (Bébé Doc), 
el cual ejercería el poder igualmente de 
forma dictatorial, hasta ser derrocado en 
1986.829 El decidido apoyo estadounidense 
a la dinastía Duvalier valdría para que la 
economía no se descontrolase, aunque para 
los dictadores suponía un enriquecimiento 
desmedido, producto de la corrupción 
imperante. Además, para 1981, la Agencia 
de Cooperación estadounidense y el Banco 
Mundial propiciarían una serie de reformas 
liberales, las cuales prometían mejorar 
la condición de gourde en el mercado 
internacional.830

Sin embargo, para 1985 la epidemia de VIH 
se había desbordado, incluso llegando a 
afectar el rendimiento económico. Ante 
tal epidemia, el gobierno de Bébé Doc 
mostraba una total desocupación,831 por lo 
que el descontento social y el envilecimiento 
de la calidad de vida eran crecientes, 
suponiendo un potencial caldo de cultivo 
para el avance socialista; en consecuencia,
el gobierno estadounidense retiraría el apoyo a Duvalier, consumándose un golpe de Estado 
en 1986.832 El depuesto dictador se asilaría en Francia con una fortuna que, según cálculos del 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, rondaría los 900 millones de dólares, 
repartidos en paraísos fiscales de los cuales no se ha recuperado nada para ser devuelto al pueblo 
haitiano.833

828 Marín, “Haití: la dictadura de Francois Duvalier y el rol de Estados Unidos en el marco de la política 
de contención al comunismo”.

829 James Ferguson, “Papa Doc, Baby Doc: Haiti and the Duvaliers”, Third World Quarterly 11, n.o 1 
(1989): 206-8.

830 Marín, “Haití: la dictadura de Francois Duvalier y el rol de Estados Unidos en el marco de la política 
de contención al comunismo”.

831 Arachu Castro y Paul Farmer, “El estigma del sida y su evolución social: una visión desde Haití”, 
Universidad Complutense de Madrid, Revista de Antropología Social, 14 (2005): 125-44.

832 Marín, “Haití: la dictadura de Francois Duvalier y el rol de Estados Unidos en el marco de la política 
de contención al comunismo”.

833 Viloria de la Hoz, “Haití: la tragedia continúa, la refundación apenas empieza”.

Billetes de 1 y 2 gourdes durante la dictadura de 
Duvalier, en cuyo periodo se exhibía su efigie en todo 
el numerario.

Derechos de la imagen: 
De Museo Internacional de la Moneda – 
https://monedasybilletes.jimdofree.com/
billetes-y-monedas-del-mundo-1/billetes-de-las-
am%C3%A9ricas/hait%C3%AD/
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El poder sería tomado por el militar Henri Namphy, aunque en el próximo lustro habría 
más renuncias, derrocamientos y presidencias provisionales, los cuales intentaban lidiar 
infructuosamente con una profunda y apremiante crisis económica.834 No sería sino hasta 
febrero de 1991 cuando se volvería a tener un presidente democráticamente electo, siendo éste 
el sacerdote católico Jean-Bertrand Aristide.835 Su gobierno manejaba un discurso de reforma 
democrática profunda y de política económica de recuperación, hallándose con un gourde 
en una relación de 19 a 1 con el dólar estadounidense.836 Sin embargo, su presidencia duraría 
apenas unos meses, siendo derrocado en septiembre del año de su elección.837

Lo que en otro tiempo habría sido respaldado públicamente por Estados Unidos, ahora sería 
condenado por la comunidad internacional en un contexto posterior a la Guerra Fría,838 por lo 
que se aplicaría un embargo económico a Haití, que aún lograba mantener su tipo de cambio 
fijo en 19 gourdes por dólar estadounidense.839 Sin embargo, la situación de pobreza era más 
que insostenible, causando oleadas históricas de inmigrantes haitianos hacia Estados Unidos, 
lo que convenció al presidente Bill Clinton de restituir a Aristide por la vía militar, con una 
intervención en junio de 1993.840 Aristide volvería al ejercicio del poder, siguiendo lineamientos 
neoliberales muy marcados, particularmente en el término de la privatización, lo cual sería 
aprovechado por empresas estadounidenses.841

Aristide disolvería el ejército, además de muchas otras medidas de corte económico, Destaca 
el rompimiento del tipo de cambio fijo del gourde, el cual fluctuaría entre los 14 y los 18 
Gourdes por dólar estadounidense,842 hasta el final del siglo XX. Aristide sería sucedido por su 
correligionario René Préval en febrero de 1996, dando continuidad a las políticas de gobierno. 
Aristide volvería a la presidencia en 2001, con un discurso muy cambiado hacia la izquierda, 
acercando posturas con el gobierno chavista de Venezuela y reabriendo relaciones diplomáticas 
con el régimen cubano.843 

834 Johanna von Grafenstein Gareis, “Haití: crisis posdictatorial y transición democrática”, Secuencia 18 
(1990): 23-36.

835 César Belan, “Aristide: ¿Héroe o Villano? Apuntes para la historia reciente de la política en Haití (1980 
– 2004)”, Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Passagens, 9, n.o 2 (2017): 330-
49.

836 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano” (Investing, 2020). 
 https://es.investing.com/currencies/usd-htg-historical-data

837 Belan, “Aristide: ¿Héroe o Villano? Apuntes para la historia reciente de la política en Haití (1980 – 
2004)”.

838 Carlos Sánchez Hernández, “Haití, Aristide, y la política exterior y militar de Estados Unidos (1990-
2010)”, Euro-Mediterranean University Institute, Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical 
Sciences, 21, n.o 1 (2010). https://www.redalyc.org/pdf/181/18112179004.pdf

839 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano”.

840 Sánchez Hernández, “Haití, Aristide, y la política exterior y militar de Estados Unidos (1990-2010)”.

841 Arnold Antonin, “Haití 1995. ¿Revolución o tutelaje?”, Nueva Sociedad 40 (1995): 11-17.

842 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano”.

843 Belan, “Aristide: ¿Héroe o Villano? Apuntes para la historia reciente de la política en Haití (1980 – 
2004)”.
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Aristide sería derrocado el 4 de febrero de 2004, con el asedio de una oposición política pujante 
y bandas paramilitares que habían alcanzado gran envergadura.844 El derrocamiento se da en el 
contexto de la presión de la embajada estadounidense, con la presencia de una Fuerza de Paz 
enviada por Francia, a cuyo gobierno Aristide estaba reclamando 21,000 millones de dólares 
estadounidenses como reparación por los daños coloniales.845

Tras el derrocamiento de Aristide, sería erigido Boniface Alexandre como presidente provisional, 
para que en 2006 se consumase la elección del René Préval, quien ya había gobernado en la 
línea de Aristide.846 Para este momento, el gourde había sufrido una espiral de depreciación 
que lo colocaba a menos de la mitad de su precio con respecto a la década anterior, marcando 
una relación de 40.9 gourdes por cada dólar estadounidense.847 Préval tuvo que lidiar con 
un devastador terremoto en enero de 2010, el cual dejaría en ruinas la ya endeble economía 
haitiana, disparando los índices de miseria entre la población.848

Al año siguiente sería electo democráticamente el músico Michel Martelly, quien acabaría su 
periodo en 2016, entregando el poder con un gourde que ya cotizaba las 61 unidades por dólar 
estadounidense,849 marcando un clarísimo y acelerado deterioro de la economía haitiana. Las 
elecciones de 2015 no serían conclusivas ya que, al no haber ganador en primera vuelta, se 
tendría que realizar un balotaje.850 Sin embargo, éste se retrasó hasta 2017, quedando acéfala 
la presidencia durante una semana, mientras se elegía a Jocelerme Privert como presidente 
interino. Finalmente, el 7 de febrero de 2017 fue investido Jovenel Moïse, quien tomaría el poder 
con el gourde en una relación de 66.86 por cada dólar estadounidense.851

La presidencia de Moïse se ha caracterizado por una depreciación aún más acelerada, marcando 
para junio de 2020 una relación de 108.17 gourdes por dólar estadounidense, con una inflación 
que ha pasado del 3.425 % anual al inicio de su periodo, a 12.481 % anual en 2019,852 año en 
el que se registraron protestas muy severas contra el gobierno.853 Moïse atendería la pandemia 
por COVID-19 con un multimillonario aporte financiero del Fondo Monetario Internacional, 

844 Sánchez Hernández, “Haití, Aristide, y la política exterior y militar de Estados Unidos (1990-2010)”.

845 Anaid Evangelina Linares Rojas, “Las operaciones para el mantenimiento de la paz de la Organización 
de las Naciones Unidas: el caso de Haití (1991-2009)” (tesis de pregrado, El Colegio de San Luis, 
2009). https://biblio.colsan.edu.mx/tesis/LinaresRojasAnaidEvangelina.pdf

846 Moïse y Ollivier, “Una pesada herencia”.

847 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano”.

848 Luis Rolando Durán Vargas, “Terremoto en Haití: las causas persistentes de un desastre que no ha 
terminado”, Nueva Sociedad, Coyuntura, 226 (2010). http://institutocieloazul.edu.ar/wp-content/
uploads/2016/11/GEO4.-Terremoto-de-Hait%C3%AD-las-causas-persistentes-de-un-desastre-que-
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849 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano”.

850 Jorge Ignacio Vásquez y José Manuel Ferreiro, “Conflicto social en Haití: Análisis cronológico en base 
a notas de prensa pre-elecciones presidenciales del 2015”, Anuario del Conflicto Social, 2015, 2014-
6760.

851 Investing.com, “USD/HTG - Dólar estadounidense Gourde haitiano”.

852 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Haití” (BM, 2020). https://datos.
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853 Mario Xiques, “Haití: la radicalización de la lucha es cada vez mayor”, Cátedra 16 (2019): 30-37.
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ascendiendo a los 111 millones de dólares en el marco del programa de Créditos Rápidos.854 El 
resultado de la inyección de divisa estadounidense sería una leve apreciación del gourde hacia 
el final de 2020.855  Moïse sería asesinado en su residencia el 7 de julio de 2021, siendo sucedido 
por Claude Joseph, quien habrá de enfrentar la incesante crisis social y económica.

4.3 Cuba   

“Para verdades trabajamos, y no para 
sueños. Para libertar a los cubanos 
trabajamos, y no para acorralarlos.” 
(José Martí)

La República de Cuba, enclavada en el norte 
caribeño e incluida en las tierras habitadas por 
los taínos prehispánicos, cuenta con una historia 
política convulsa, gobernada desde 1959 por un 
régimen no democrático, con ideales socialistas, 
y resistiendo un severo embargo comercial 
internacional. Al respecto de su moneda, por 
muchos años contó con un sistema único en el 
mundo, con dos denominaciones circulantes 
con equivalencia fija entre ellas, exhibiendo una 
serie de impuestos al intercambio con la divisa 
estadounidense. 

La composición étnica prehispánica 
cubana es,  a diferencia del resto de 
Antillas Mayores, bastante mixta.856 Se sabe que losprimeros en llegar a la isla habrían sido los 
Guanajatabeyes, provenientes de América del Norte, los cuales se establecerían en el oeste y 
cuya característica era la agricultura y cacería con miras a la alimentación diaria, exhibiendo 
casi nulas características comerciales, y mucho menos premonetarias.857

Más adelante llegaría el pueblo Siboney, arribando desde Centroamérica (actuales Belice y 
Honduras), con características muy escasas en cuando a monetización, a diferencia de su origen 
mesoamericano.858 Se alojarían en el centro de la isla, tendiendo siempre hacia las costas, con una 

854 Deutsche Welle, “FMI destina millonaria ayuda para Haití y Costa de Marfil”, DW, 2020. https://www.
dw.com/es/fmi-destina-millonaria-ayuda-para-hait%C3%AD-y-costa-de-marfil/a-53170711

855 Danio Darius, “L’injection de dollars sur le marché des changes, une politique accommodante, 
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economía esencialmente agrícola, aunque avanzada en cuanto a la fabricación de herramientas 
de labranza. En general, eran un pueblo pacífico y con un sistema comercial muy primitivo, 
basado fundamentalmente en el trueque, aunque serían habitualmente servidumbre de sus 
vecinos orientales, los taínos.859

Y, más tardíamente, llegarían los taínos, provenientes de La Española. El pueblo taíno 
sería muy hábil en la creación manual, especialmente en cuanto a la artesanía,860 aunque su 
sistema comercial no sería demasiado desarrollado y en absoluto monetizado, viviendo 
fundamentalmente del trueque.861

Tras haber establecido los antecedentes etnográficos en la monetización cubana, es posible 
concluir que el primer sistema monetario que se conoció en la isla sería el de la España 
colonialista. Destaca la característica de la inexistencia de la esclavitud en los habitantes cubanos 
prehispánicos, ni siquiera hacia los prisioneros de guerra, por lo que su propia servidumbre a los 
conquistadores sería particularmente chocante culturalmente hablando.862

El territorio cubano sería avistado durante el primer viaje de Colón, en el cual, pese a no haber 
desembarcado aún, habría sido recibido con múltiples obsequios de los Siboney, quienes se 
acercaron en canoas para recibir a los visitantes.863 Nicolás de Ovando, gobernador de La Española, 
ordenaría una expedición hacia territorio cubano en 1508, tomando la decisión de colonizarla por 
su riqueza en recursos y tras comprobar que se trataba de una isla y no parte del continente.864 
El proceso de conquista no sería prolongado pese a la fuerte resistencia nativa, la cual colapsaría 
producto de las epidemias que diezmaron a los siboney y taínos,865 pudiéndose nombrar 
gobernador y empezar a fundar villas en 1513, con una política de exterminio a los locales, lo cual, 
aunado a las enfermedades, representó una despoblación estimada hasta del 90 %, dando paso a la 
prematura importación de esclavos africanos.866

Durante esos primeros años de la colonia, los españoles hallaron gran interés en Cuba dada su 
riqueza en minas de oro, ganándole especial protección militar y, en consecuencia, una represión 
importante hacia sus nativos. El atractivo aurífero llevaría a la construcción de castillos y fuertes 
para la defensa de las zonas más importantes, particularmente en La Habana.867 De hecho, aquella 
ciudad sería particularmente beneficiada por el establecimiento del Puerto de Carenas en la 
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actual Bahía de La Habana, siendo éste el punto de reunión de todas las embarcaciones siervas 
de España, las cuales zarpaban juntas hacia la Península para mayor protección de los ataques 
de piratas británicos y franceses,868 dando a la ciudad una muy especial dinámica comercial.869

La provisión de numerario para Cuba sería desde la ceca mexicana principalmente, y desde 
la dominicana de forma alternativa. Sin embargo, la isla también se nutría de numerario 
producto del comercio generado por el Puerto de Carenas.870 Debe tenerse en cuenta que 
la carestía de numerario, pese al comercio ya mencionado, era recurrente, siendo que la 
provisión desde México estaba bajo el esquema de reales situados, los cuales se constituían 
en remesas programadas de metálico amonedado, normalmente cada año.871 Esta modalidad 
sería particularmente determinante en las naciones caribeñas, ya que la carestía de numerario 
persistente durante la espera del próximo desembarco de situados, propiciaría la instauración 
de un sistema de fianzas y libranzas muy semejante al crédito moderno,872 el cual se propagaría 
con especial ahínco en Cuba, por su actividad portuaria.873

Durante los primeros siglos de la colonia, Cuba sería especial receptora de numerario desde 
Nueva España, en tanto que tendría a cargo el financiamiento de la Armada de Barlovento, 
la cual daba protección a los navíos con ruta desde y hacia la Península.874 Dado el enorme 
comercio de la isla y sus ganancias por la exportación azucarera, la economía cubana tendía a 
destacar, siendo sujeta de impuntualidad en la remesa de situados para el siglo XVIII.875 Para 
paliar tal situación, en mayo de 1730 se emitió misiva desde la Gubernatura de Santiago de la 
Habana, solicitando se autorizase amonedar localmente en vellón, con tal de suplir la carestía 
de circulante.876

En cambio, la autorización únicamente llegaría para la creación de la Real Compañía de Comercio 
de La Habana en 1740, la cual monopolizaría la actividad comercial entre la isla y la Península.877 

868 Gregorio Delgado, “Bojeo, conquista y colonización de Cuba. Las primeras villas. Primeras 
epidemias. Ataques de corsarios y piratas. Primeras noticias médicas de las Actas del Cabildo de La 
Habana”, Cuadernos de Historia de la Salud Pública, Siglo XVI, 96 (2004). http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0045-91782004000200006
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de México, 1997).
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Dicha medida habría sido útil para proveer de numerario, aunque su efecto sería truncado por 
el asedio del almirante Vernon al año siguiente, el cual obligó a la amonedación obsidional 
de cobre.878 Dicha moneda sería ampliamente falsificada, aunque legalmente declarada como 
circulante oficial desde 1762.879

En 1774 se ordenaría la recolecta de monedas de 
cobre y macuquinas, para ser sustituidas por las 
monedas de busto de Carlos III de España, lo cual 
causaría gran revuelo ya que se ordenó pagarlas 
basándose en el peso efectivo de cada pieza, y no 
según su valor nominal, concluyendo el proceso 
de sustitución de la macuquina en 1775 y el de 
la moneda de cobre en 1779.880 El cambio fue 
desastroso para la economía cubana, habiendo 
registros de haberse retirado dos millones de 
pesos macuquinos, a cambio de poco más de 
80,000 pesos de cordoncillo.881

Para 1787 la carestía de numerario era ya insostenible, lo que obligó a la gubernatura a emitir 
vales en sustitución fiduciaria de la moneda de plata, estableciendo la obligatoriedad de 
aceptación.882 De hecho, ya desde el año anterior se enviaban misivas a la Península acerca 
de la necesidad de acuñación local, a lo que se respondió con una provisión desde las cecas 
subsidiarias de la Casa de Moneda de la Nueva España.883 Sin embargo, las autoridades de La 
Habana rechazaban tajantemente tal alternativa, en tanto que acusaban a la moneda provincial 
de ser de baja ley hasta en un 40 %, enviando misivas de protesta al rey, llevándolo incluso a 
ordenar la refundición del numerario provincial mexicano.884 Mientras tanto, las autoridades 
cubanas utilizarían resellos de punzón para diferenciar entre la moneda provincial y la moneda 
de toda ley, conociéndose estos como “resellos a la parrilla”.885

Para finales del siglo XVIII, Cuba se enriquecía principalmente por el comercio de azúcar, 
exportando en grandes volúmenes hacia Estados Unidos. Los grandes empresarios azucareros 
tenían fuertes vínculos comerciales con empresas estadounidenses, las cuales se habían ya 
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Imp. de José Domenech, 1867).
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Real de a ocho obsidional, amonedado en cobre 
en 1741, siendo la primera acuñación realizada 
en Cuba.
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afincado en la isla, colaborando con la importación clandestina de esclavos desde África.886

Ya entrado el siglo XIX, y ante la debacle española por la pérdida de muchas de sus colonias 
americanas, así como la crisis institucional por la Constitución de Cádiz,887 Cuba siguió bajo 
el dominio español. De hecho, en 1832 Fernando VII de España mandaría a crear el Banco 
Real en La Habana, con el objetivo de financiar las operaciones azucareras, aunque no lograría 
sobrevivir a las Guerras Carlistas, dejando de funcionar en 1841.888

Sin embargo, la élite esclavista cubana propugnaba por la anexión a Estados Unidos, viendo en 
los Estados sureños la posibilidad de apoyo. Esta élite, aglutinada en el “Club de la Habana”,889 
buscaría congraciarse con Washington con apoyo a los Estados del sur en su campaña de 
despojo de territorios mexicanos. Además, se sumaba a la conspiración el oficial del ejército 
español, Narciso López, quien era de origen venezolano y había peleado junto a los patriotas de 
Bolívar. López intentaría varias veces invadir la isla para anexionarla a Estados Unidos por la vía 
militar, pero sería capturado y ejecutado en 1851.890

La carencia de un banco era un reclamo recurrente en la isla, siendo que se acostumbraron a 
los préstamos producto del sistema de reales situados, por lo que, en 1855, se dispuso establecer 
una institución comercial de capital privado, denominado Banco Español de la Habana, el cual 
entraría en funciones hasta 1857, ya contratado en pesetas, pero emitiendo billetes en pesos 
en Cuba.891 La liquidez generada por el banco estimuló una creciente ola de inversión privada, 
incluso pese a la caída del precio internacional del azúcar;892 sin embargo, Cuba empezaba a 
verse a sí misma como imposibilitada de liberarse de España por sus propios medios, por lo 
que la idea del anexionismo fue creciendo en la población, lo cual se veía fomentado por la gran 
cantidad de empresas estadounidenses que estaban instaladas en la isla a principios de la década 
de 1860.893

No transcurriría demasiado sin que hubiese alzamientos independentistas, no necesariamente 
criollos en su totalidad. El impulsor de la revuelta sería la imposición de un tributo del 10 % 
sobre ganancias en 1867, por lo que, en octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes lideraría la 
revolución desde el Ingenio de La Demajagua, contagiando muy rápido a otras localidades.894 Sin 
embargo, parecería que el sector agrícola sería el único interesado en la lucha anticolonialista, ya 
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que la mayor parte de industrias no acompañaron la causa, por lo que para 1878 la revolución 
se había sofocado, no sin antes dejar una huella en la numismática cubana, habiéndose emitido 
monedas y billetes por el lado revolucionario con la leyenda “República de Cuba”.895

Pese a la victoria española, debe destacarse que Estados Unidos tenía sendas inversiones en 
la isla, ascendiendo hasta los 50 millones de dólares en 1881,896 lo cual les colocaba en una 
esfera de influencia muy fuerte, hasta el punto de llegar a declarar el cónsul estadounidense en 
La Habana que “comercialmente, Cuba se ha convertido en una dependencia de los Estados 
Unidos, aunque políticamente continúe dependiendo de España”.897

Un nuevo aire independentista se daría con la abolición definitiva de la esclavitud en 1886, 
siempre bajo la fuerte influencia estadounidense, donde ya había acabado la Guerra de Secesión, 
con victoria del norte.898 Paralelamente, España, ante la cada vez más complicada sostenibilidad 
del régimen colonial, había empezado a dar concesiones mediante las cuales estaba permitido 
el agrupamiento político, lo cual envalentonaría a los cubanos a aglutinarse en dos bandos 
bien marcados: los conservacionistas, que buscaban la paz y cierto grado de autonomía; y los 
autonomistas, que buscaban la independencia por el medio que fuere.899

Tal era la situación, que en 1893 se plantearía en España la posibilidad de dar autonomía 
electoral a Cuba, aunque la propuesta no prosperaría, pero dejaría sembrada la semilla para 
una nueva revolución. En ese contexto, incursionaría José Martí liderando un segundo intento 
revolucionario en 1895, aunque recelando la colaboración estadounidense, por considerarla 
imperialismo velado.900

La muerte de Martí en pleno combate avivaría el ímpetu independentista. Durante 1898, tras ya 
varios meses de un gobierno autonómico no reconocido, se llegó a acuñar la moneda nacional 
con la inscripción de República de Cuba, proclamando patria y libertad, en la misma línea de 
José Martí.901 Sin embargo, la intervención estadounidense era total, llegándose a declarar una 
guerra formal entre Estados Unidos y España, la cual acabaría el 10 de diciembre de aquel año 
con el Tratado de París, mediante el cual se entregaba a la potencia norteamericana el control 
total de la Isla de Cuba, de la cual tomarían posesión el 1 de enero de 1899.902

Aquel primer día de ocupación se erigiría gobernante el general estadounidense John Brooke, 
quien proclamaría que las leyes españolas seguirían vigentes mientras se hacía una adaptación 
gradual. Cuba, pues, salía del colonialismo español a un formato muy similar, solamente
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 cambiando de metrópoli.903

Entre las medidas decretadas aquel 1 de enero 
estaría el régimen monetario, disponiendo 
que el numerario de legal curso sería el dólar 
estadounidense, imponiendo un tipo de cambio 
desfavorable para el numerario extranjero, y muy 
especialmente para el español.904 Para 1901, la 
Enmienda Platt concedería soberanía limitada a la 
isla, naciendo la República de Cuba el 20 de mayo 
de 1902, siendo electo presidente Tomás Estrada 
Palma.905

El dólar estadounidense seguiría siendo la moneda 
de oficial circulación, aunque de manera informal
corría el numerario español y francés, en una isla cuyo sostenimiento comercial pasaba por 
la masiva exportación de azúcar.906 Estrada Palma lograría la reelección, lo cual causaría 
una sedición por parte del Partido Liberal, desencadenando una segunda ocupación militar 
estadounidense que se extendería entre 1906 y 1909, cuando dejarían la isla al cuidado del recién 
creado Ejército Permanente Cubano,907 el cual cuidaría no solo la estabilidad gubernamental, 
sino también los intereses estadounidenses, siendo que el 70 % de la economía estaba en función 
de los intereses de la potencia norteamericana.908

Para 1913 Estados Unidos había instalado el sistema monetario de la Reserva Federal,909 el cual 
no podía ser heredado por Cuba, según lo dispuesto en el Tratado de Reciprocidad Comercial 
de 1902, por lo que la isla debía diseñar su propio sistema y numerario.910

Es así que en septiembre de 1914 se presenta ante la legislatura cubana un proyecto de ley 
monetaria diseñada por el economista Leopoldo Cancio Luna.911 La ley sería aprobada 
estableciendo como moneda oficial el peso cubano, sometido al patrón oro y con paridad con 
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Moneda de 1 peso cubano, acuñada justo en 
el mismo año de la independencia de España.
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el dólar estadounidense, dando hasta tres años para retirar todo el numerario extranjero.912 
El Banco Nacional, converso de las instituciones bancarias coloniales, sería el poseedor del 
monopolio de acuñación.913

La moneda cubana se mantenía muy sólida, acompañando al dólar estadounidense sin problema 
en su cotización.914 Sin embargo, en 1925 se erigiría como dictador Gerardo Machado, a quien 
más adelante le tocaría lidiar con la Gran Depresión.915 Para la década de 1930 el peso cubano 
sufriría una notable caída, llegando a ser devaluado en 1934 para seguir la tendencia de la 
moneda estadounidense.916

A partir de 1937 habría un giro hacia la transformación democrática, instaurándose una nueva 
constitución en 1940, siendo Fulgencio Batista el primer gobernante de esta etapa.917 Los dos 
periodos presidenciales siguientes no darían resultados económicos demasiado prometedores, 
aunque dejarían como herencia la creación del Banco Nacional de Cuba,918 el cual daría gran 
estabilidad al peso. A partir de ahí, se desmonetizó la economía, basando el sistema en dinero 
fiduciario de obligatorio recibo.919

El 10 de marzo de 1952, Batista daría un golpe de Estado con la venia de la embajada 
estadounidense,920 erigiéndose como dictador. Sin embargo, su dictadura sería más bien corta, 
ya que tenía una oposición armada muy fuerte, liderada por Fidel Castro, quien acabaría por 
tomar el poder el 1 de enero de 1959.921

El triunfo de la Revolución Cubana traería severos cambios en la estructura social, económica 
y política de la isla, afectando, desde luego, el ámbito monetario. En ese sentido, el primer 
problema a resolver era la severa carestía de reservas internacionales, las cuales habían decrecido 
de 534 millones de dólares estadounidenses en 1952, a apenas 84 millones cuando Castro toma 
el poder.922

912 Mario Valdés Navia, “El peso cubano cumple 104 años”, Periódico La Joven Cuba, 2018, sec. Economía, 
https://jovencuba.com/peso-anos/amp/

913 Valdés Navia.

914 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

915 Alan Knight y Paulo Drinot, eds., La Gran Depresión en América Latina (México DF: Fondo de 
Cultura Economica, 2015).

916 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

917 Roberto González Arana y Sergio Guerra Vilaboy, Dictaduras del Caribe: Estudio comparado de las 
tiranías de Juan vicente Gómez, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Leonidas Trujillo, los Somoza y 
los Duvalier (Barranquilla: Universidad del Norte, 2018).

918 Julio Le Riverend Brusone, Breve historia de Cuba (La Habana: Nuevo Milenio, 2016).

919 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

920 González Arana y Guerra Vilaboy, Dictaduras del Caribe: Estudio comparado de las tiranías de Juan 
vicente Gómez, Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Leonidas Trujillo, los Somoza y los Duvalier.

921 Rafael Gutierrez Rojas, Historia mínima de la revolución cubana (México DF: El Colegio de México, 
2015).

922 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.
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La hostilidad política, comercial y militar estadounidense serían un tema a tratar,923 aunque 
internamente había algo más grave: la contrarrevolución tenía grandes cantidades de efectivo 
en su poder, por lo que, en 1961, resolvieron un canje general y obligatorio de numerario, lo 
cual permitiría retirar el poder financiero a la oposición, siendo que le darían un tope de 10,000 
Pesos a cada cuentahabiente, sin importar el monto que tuviese originalmente,924 siendo esta 
medida planificada por el médico Ernesto “Che” Guevara en su calidad de presidente del Banco 
Nacional.925

Durante las siguientes décadas, la estabilidad del peso cubano sería envidiable, muy en parte por 
el apoyo de la Unión Soviética para subsanar los estragos del embargo comercial, acompañado 
del cobro de impuesto por cambio de dólares.926 Sin embargo, dicha estabilidad llegaría a su fin 
con la caída de la URSS, registrándose una depreciación muy acelerada.927

El peso cubano se cotizaba en relación de 6 a 1 con el dólar estadounidense en 1989, pasando 
a una relación de 60 a 1 en 1993, de 130 a 1 en 1994.928 Es por eso que en ese año se instauraría 
el curso legal del dólar en la isla, a través de la creación del Peso Cubano Convertible, el cual 
cotizaría 1 a 1 con la moneda estadounidense, sirviendo como intermediario para que la 
población cubana usase el peso cubano con un tipo de cambio al CUC,929 permitiendo que los 
extranjeros y turistas circulen con dólares, creando una réplica del maravedí colonial, pero en 
versión monometálica fiduciaria. 

La medida demostraría ser muy efectiva, logrando un avance para 1995, cotizando en una 
relación de 32 a 1, lo cual iría mejorando con los años.930 Sin embargo, en 2004 se desdolarizaría 
la economía cubana, estableciendo el CUC como moneda para extranjeros y el CUP como 
moneda para cubanos, cuya única convertibilidad podría ser con el CUC. De paso, la reforma 
de 2004 devaluaría al peso cubano a 25 CUP por cada CUC, estableciéndose el CUC a tipo de 
cambio oficial en paridad con el dólar estadounidense, aunque afectado por un impuesto al 
intercambio.931

923 Richard Porotsky, “Economic Coercion and the General Assembly: A Post-Cold War Assessment of 
the Legality and Utility of the Thirty-Five-Year Old Embargo against Cuba”, Vand. J. Transnat’l L. 28 
(1995).

924 Jesús García Molina, “La reforma monetaria en Cuba”, Comisión Económica para América Latina, 
Estudios y perspectivas, 33 (2006): 11-39.

925 Inés Nercesian, “Ernesto Che Guevara: el antiimperialismo y la construcción del socialismo en Cuba”, 
Revista História & Luta de Classes 9 (2010): 55-60.

926 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

927 Carmelo Mesa-Lago, “Hacia una evaluación de la actuación económica y social en la transición 
cubana de los años noventa”, América Latina Hoy 18 (1998): 19-39.

928 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

929 Vilma Hidalgo y Yaima Doimeadios Reyes, “Dualidad monetaria en Cuba: causas e implicaciones de 
Política Económica”, Gestión Tercer Milenio 6, n.o 11 (2003): 53-62; Emily Morris, “Cuba inesperada”, 
New Left Review 88 (2014): 7-51.

930 Ruiz Cruz y Molina Tarasiouk, “Evolución histórica del sistema monetario cubano”.

931 García Molina, “La reforma monetaria en Cuba”.
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Las consecuencias de esta decisión serían visibles en el corto tiempo, atizando el mercado ilegal 
de dólares y haciendo que el gobierno pierda el control de la masa monetaria.932 Además, el CUC 
empezaría a verse depreciado fácticamente por el mismo contrabando.933 Tras la abdicación de 
Fidel Castro en 2006, Raúl Castro tomaría el control de la isla y ejercería una serie de reformas, 
aunque el sistema monetario tendría que esperar varios años aún.934

Paralelamente, en un intento por materializar los beneficios de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), Cuba se incluiría a una suerte de cámara de compensación 
internacional conocida como Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE),935 
la cual tendría por objeto desplazar al dólar estadounidense como patrón cambiario obligatorio. 
La implementación del SUCRE sería una realidad en 2010, con la importación cubana de arroz 
venezolano.936 Dicho sistema daría algún rédito de largo plazo, aunque el desmembramiento de 
la economía venezolana desde las inmediaciones de la década sería un determinante para que el 
sistema no diese los resultados por todos esperados.937

Sería hasta 2013 cuando el régimen anunciaría que habría de iniciar el proceso de unificación 
monetaria, con el fin de eliminar los múltiples inconvenientes del sistema vigente.938 Sin 
embargo, desde entonces se le ha dado largas a la desaparición definitiva del CUC, haciendo 
diversos intentos y experimentos para sacar de circulación dicha moneda.939 El sucesor de los 
Castro, Miguel Díaz Canel, ha dado pasos hacia la unificación monetaria, aunque en 2019, el 
gobierno cubano reconocía que la retirada del numerario alternativo podría causar grandes 
desajustes en la población.940

Desde luego, 2020 adopta características sui generis, producto de la pandemia por COVID-19, 
por lo que podría ponerle freno a los planes gubernamentales, en una economía cuya inflación 

932 Alejandro Pavel Vidal, “La disyuntiva actual de la política económica cubana”, Economics Press Service, 
Opinión Especializada, 18 (2008): 1-5.

933 Katrin Hansing y Uwe Optenhögel, “Cuba: las desigualdades se tornan visibles: consecuencias de 
la economía de escasez y reformas”, Revista Nueva Sociedad, Coyuntura, 255 (2015), https://nuso.
org/articulo/cuba-las-desigualdades-se-tornan-visibles-consecuencias-de-la-economia-de-escasez-
y-reformas/

934 Carmelo Mesa-Lago, “Panorama de las reformas económico-sociales y sus efectos en Cuba”, en Cuba 
in transition, vol. 33, Twenty-Third Annual Meeting of the Association for the Study of the Cuban 
Economy (Washington DC: Association for the Study of the Cuban Economy, 2013). 

 https://ascecuba.org//c/wp-content/uploads/2014/09/v23-2013_asce.pdf#page=15

935 Dorkis Shephard, “Las monedas complementarias y la nueva realidad de las finanzas solidarias en 
países desarrollados y no desarrollados.”, Universidad de los Andes, Revista Venezolana de Economía 
Social 11, n.o 21 (2011). https://www.redalyc.org/pdf/622/62222313003.pdf

936 BBC Mundo, “Miembros del ALBA constituyen el Sucre”, Mundo News, 2009. https://www.bbc.com/
mundo/economia/2009/10/091016_0336_sucre_jg

937 Lucas Castiglioni, “La nueva arquitectura financiera regional”, CLACSO, 2013.

938 Teresa García Castro, “Cuba 2017: The End of an Era”, Revista de Ciencia Política (Santiago) 38, n.o 2 
(2018). https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2018000200259&script=sci_arttext

939 Wolf Grabendorf, “Cuba: El doble desafío de cambios internos y externos”, Revista del Centro Andino 
de Estudios Internacionales, Comercio Internacional, 15 (2015): 155-75.

940 Bert Hoffmann, “¿Una nueva Cuba en gestación? Política y sociedad en la era post-Castro”, Barcelona 
Centre for International Affairs, 2019, 242-49.
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es relativamente baja y estable,941 pero que devalúa una de sus monedas con respecto a la 
otra, marcando una relación oficial de 26 a 1 en plena pandemia, dando pasos sólidos hacia 
la extinción, la cual se materializaría en las inmediaciones de 2021, con resultados de difícil 
predicción en el corto plazo.942 

Capítulo V
Suramérica

Suramérica jugaría un papel muy importante durante la época colonial, en tanto que sería 
provisora de gran cantidad de oro y plata, así como sede de cecas de muy prolija provisión hacia 
el resto del continente. La pluriculturalidad del subcontinente dejaría diversas particularidades 
en la herencia numismática, así como en el devenir histórico. 

Desde sus costumbres prehispánicas hasta los aguerridos movimientos de independencia, 
marcaría el rumbo de la historia monetaria de cada uno de los países, registrándose una 
particularidad tendencia hacia los conflictos entre vecinos. 

Suramérica sería la protagonista, por ejemplo, de la Gran Colombia, la cual surgió como 
la expresión pura de los ideales bolivarianos, los cuales se extendieron por buena parte del 
subcontinente, inspirando al resto en una lucha por la soberanía, pese a que, al final, el proyecto 
bolivariano se caería y dividiría en cuatro naciones, una de las cuales incluso acabó quedando 
fuera de Suramérica.

Además, se registra la particularidad de ser la única zona continental con un país cuya metrópoli 
no fue España, teniendo a Portugal como un actor en un enclave geopolítico bastante complejo.

Ya en la época moderna, Suramérica ha tomado un rumbo integracionista por demás 
fraccionado, con más de un fracaso estrepitoso, y numerosos intentos por darle sentido a un 
colectivo comercial con intereses comunes, aunque con historias yuxtapuestas.

Más allá de los conflictos normales y los disensos ideológicos que se han marcado claros durante 
la historia reciente, hay una tendencia suramericana a dar preferencia al comercio e integración 
hacia fuera del continente, demarcando una serie de consideraciones monetarias dignas de 
analizar.

941 Fondo Monetario Internacional, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Cuba” 
(Washington: Banco Mundial, 2019). https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.
KD.ZG?locations=CU

942 Jacqueline Laguardia Martínez, “La Reforma Económica En Cuba Tras La Aprobación de La Nueva 
Constitución En 2019”, Revista de Ciencia Política 40, n.o 2 (2020): 287-313.
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5.1 La Gran Colombia
 
“Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad 
que el peso de la tiranía.” (Simón Bolívar) 

La República de la Gran Colombia tuvo lugar en el 
marco de la campaña libertadora de Simón Bolívar, 
estableciéndose el 17 de diciembre de 1819 en el 
Congreso de Angostura, aglutinando a las actuales 
Colombia, Venezuela y Panamá, para luego absorber al 
actual Ecuador, todos antiguos dominios del Virreinato 
de la Nueva Granada.943 La Gran Colombia alcanzaría la 
confección de una constitución el 6 de octubre de 1821 en 
el Congreso de Cúcuta, alcanzando una existencia hasta 
de una década, con una notable provisión comercial, 
lo cual implicaba la necesidad de numerario propio y 
soberano.944

Previo a la conformación de la Gran Colombia, ya Bolívar 
había consolidado el funcionamiento de la República de 
la Nueva Granada, entre el avance y retroceso del Ejército 
Patriota ante los embates del general Pablo Morillo.945 
En ese periodo de turbulencia, el numerario patriota 
sería muy diverso, identificándose al menos tres tipos de 
emisiones:946

•	 Monedas del Estado de Cartagena de Indias: 
emitidas entre 1811 y 1814, con una emblemática 
nativa sentada a la sombra de una palma de coco.

•	 Monedas de la Provincia de Cundinamarca: 
acuñadas entre 1813 y 1816, caracterizadas por tener el mismo peso y tamaño del numerario 
español, aunque identificadas por una nativa coronada de plumas.

•	 Monedas de la Nueva Granada: acuñadas entre 1819 y 1820, por orden expresa del general 
Bolívar, y primeras en emitirse parcialmente en territorio venezolano. Fueron conocidas 
como las monedas de la Libertad Americana, siendo la base de numerario para la Gran 
Colombia.

943 Rafael Granados, Historia General de Colombia: Prehistoria-Conquista-Colonia-Independencia y 
República, vol. VIII, Historia integral de Colombia (Bogotá: Ediciones LAVP, 2019).

944 Álvaro Tirado Mejía, Introducción a la historia económica de Colombia (Medellín: Editorial La Carreta, 
1975).

945 Granados, Historia General de Colombia: Prehistoria-Conquista-Colonia-Independencia y República.

946 Jorge Emilio Restrepo, Monedas de Colombia: 1808-1886, desde Fernando VII hasta Estados Unidos de 
Colombia (Medellín: Editorial Colina, 1989).

General Simón Bolívar, máximo 
exponente histórico del 
independentismo suramericano.
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Siendo que se trataron de monedas de necesidad, éstas no son necesariamente 
las piezas más meticulosamente elaboradas, siendo muchas de ellas acuñadas en 
cobre, aunque sin abandonar la plata y el sistema monetario colonial español.947 
La denominación de la moneda seguiría siendo el real, pero el diseño de las monedas cambiaría 
totalmente, haciendo referencia a la independencia como hecho generador del numerario.948

La Constitución de Cúcuta, en el numeral sexto del artículo 55, concedía al Congreso la 
facultad de definir la denominación y reglamentación monetaria, oficializándose el uso 
del real como unidad monetaria, manteniéndose el sistema colonial basado en el peso y 
ley metálica, excluyendo así la posibilidad del uso de papel moneda o dinero fiduciario.949 
Sin embargo, en el imaginario popular, contagiado por el ímpetu patriota, la palabra “real” no 
tenía demasiada acogida, decantándose más por el uso de la palabra “peso” como parte del argot 
nacional.950 Igualmente se registraba el uso de la palabra “piastra” como fraccionamiento del real 
gran colombino con respecto a otras monedas.951

Las primeras piezas serían el resultado de la reamonedación del numerario español que entraba 
a las arcas del Estado, especialmente el macuquino. Sin embargo, la carestía de metálico de 
buena ley llevaría a la acuñación con aleaciones cargadas de cobre ordenadas por Francisco de 
Paula Santander,952 lo cual generaría grandes malestares, contribuyendo a la ya tirante situación 
de la República.

Al respecto, ha de decirse que la situación fiscal de la Gran Colombia fue uno de los factores 
determinantes para los conflictos que llevarían a su disolución.953 La campaña libertadora de 
Bolívar en Ecuador, Bolivia y Perú habrían dejado al vicepresidente Santander con el deber 
de administrar una economía en franca crisis,954 con una recaudación tributaria de hasta un 
vigésimo de lo presupuestado, lo que llevó a incrementar impuestos y a restringir la actividad 
estatal.955 Por otro lado, las economías que componían la República eran radicalmente distintas.

Por su parte, la Nueva Granada aglutinaba a la mitad de la población de la República, casi 
por completo mestizada, y con una economía marcadamente minera con complemento en 
la manufactura, contando con núcleos urbanos con élites económicas capaces de exigir al 

947 David Bushnell, Simón Bolívar, proyecto de América (Bogotá: Universidad Externado, 2007).

948 Restrepo, Monedas de Colombia: 1808-1886, desde Fernando VII hasta Estados Unidos de Colombia.

949 Chacón, Derecho Monetario.

950 Restrepo, Monedas de Colombia: 1808-1886, desde Fernando VII hasta Estados Unidos de Colombia.

951 Magnus Mörner, “El comercio de Antioquia alrededor de 1830, según un observador sueco”, Anuario 
colombiano de historia social y de la cultura 2 (1964): 317-32.

952 Ernesto Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”, Universidad Nacional de 
Córdova, Revista de Economía y Estadística, 1944, 219-39.

953 Óscar Javier Barrera, “El costo de ser independiente: el diseño fiscal de José María Castillo y Rada para 
la Gran Colombia, 1823-1827”, Estudios Políticos 37 (2010): 167-86.

954 Carlos Hernán Riaño, “El general José Antonio Páez y la disolución de la Gran Colombia” (Bogotá, 
Universidad Católica de Colombia, 2004). https://repository.ucatolica.edu.co/items/d99320c4-def0-
435d-b0d2-3b29c545f7de

955 Barrera, “El costo de ser independiente: el diseño fiscal de José María Castillo y Rada para la Gran 
Colombia, 1823-1827”.
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gobierno la participación en la toma de decisiones.956 En cambio, la economía venezolana 
tendía fuertemente a la agricultura, con una cultura esclavista muy intrincada, mientras que en 
Ecuador la población era mayoritariamente indígena, dedicada a la artesanía y a la agricultura, 
aprovechando la actividad comercial del Puerto de Guayaquil.957 En el caso de Panamá, la 
sumisión hacia la Nueva Granada era total, por lo que no resultaba demasiado determinante.958

Tales diferencias serían clave para comprender la crisis de numerario gran colombino. 
Además, el vicepresidente Santander había acumulado fuertes apoyos políticos en la capital, 
enfrentándose a la confianza de los militares en el general Bolívar, así como al apoyo que recibía 
por parte de la legación británica.959 Por si fuere poco, el citatorio del Congreso al general Páez 
por supuestos abusos de poder en Venezuela generaría un movimiento separatista,960 impulsado 
por la endémica falta de numerario, recaudación fiscal y crisis económica.961

Para 1827 la situación era compleja, con conatos de levantamientos separatistas en varias 
provincias y con un enfrentamiento franco entre bolivarianos y santanderistas. La situación 
llegaría a una Constituyente en la Ciudad de Ocaña, la cual no daría resultado alguno, por lo que, 
en agosto de 1828, Bolívar eliminaría el cargo de vicepresidente y se erigiría como dictador,962 
sufriendo un fallido atentado contra su vida al mes siguiente, siendo salvado por su allegada 
Manuelita Sáenz.963

La gravedad de la situación económica y la falta de numerario serviría como catalizador para 
que el general Páez convocase a un Congreso Constituyente en Venezuela, el 30 de abril de 
1830.964 Días después, el 13 de mayo, Ecuador seguiría el mismo camino, llevando a la renuncia 
del libertador Bolívar, quien moriría a finales de aquel año.965

956 María Teresa Uribe de Hincapié, “La elusiva y difícil construcción de la identidad nacional en la Gran 
Colombia”, Co-herencia 16, n.o 31 (2019). http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/
article/download/5617/4657/

957 Jaime Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”, Colombia hoy, 1996, 1-32.

958 Enrique Arce y Juan Sosa, Compendio de Historia de Panamá (Ciudad de Panamá: Diario de Panamá, 
1911). http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/tomoXIVP2.pdf

959 David Bushnell, “Santanderismo y bolivarismo: Dos matices en pugna”, Instituto de Desarrollo 
Económico Y Social, Desarrollo Económico, 8, n.o 30-31 (1968): 243-61.

960 Riaño, “El general José Antonio Páez y la disolución de la Gran Colombia”.
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El Departamento del Istmo (actual Panamá), 
en consecuencia, declararía su separación el 
26 de septiembre, aunque echarían marcha 
atrás por consejo del propio Bolívar. Sin 
embargo, en julio del año siguiente se daría 
un nuevo intento separatista, el cual no 
triunfaría, dejando a Panamá como parte de 
la Nueva Granada.966

El 21 de noviembre de 1831 expiraría 
legalmente la República de la Gran 
Colombia, aunque Venezuela y Ecuador 
había ya hecho su andar soberano desde
hacía ya tiempo, adquiriendo su propio numerario.967 Para el caso de la Nueva Granada, 
continuaría utilizando el numerario en reales, según la atribución que se concedió al Congreso 
en la Constitución de 1832, cuando nació oficialmente como Estado de la Nueva Granada.968

5.1.1 Colombia

“Era lo último que iba quedando de 
un pasado cuyo aniquilamiento no se 
consumaba, porque seguía aniquilándose 
indefinidamente, consumiéndose dentro de sí 
mismo, acabándose a cada minuto, pero sin 
acabar de acabarse jamás.” (Gabriel García 
Márquez – Cien Años de Soledad)

La República de Colombia, cuna de la gesta 
independentista de Simón Bolívar, es poseedora 
de una rica y prolija historia monetaria, habiendo 
acogido el Virreinato de la Nueva Granada, así 
como liderado el proceso de creación del numerario 
patriota. Teniendo una de las monedas más añejas 
de América Latina, con una economía maltrecha 
por una larga guerra y salpicada por múltiples 
procesos políticos cuyos resultados no siempre han 
sido los más favorables, Colombia se sitúa como 
uno de los países con una historia monetaria tan 
extensa como turbulenta.

966  Arce y Sosa, Compendio de Historia de Panamá.

967  Edgardo Mondolfi Gudat, “La república de papel: visiones y aproximaciones al tema de la emisión de 
papel moneda durante la Primera República en Venezuela”, Academia Nacional de la Historia, Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia, 90, n.o 359 (2007).

968  Jacqueline Blanco-Blanco, “De la Gran Colombia a la Nueva Granada, contexto histórico - político 
de la transición constitucional”, Universidad Militar de Nueva Granada, Prolegómenos - Derechos y 
Valores, 2007, 71-87.

Moneda de 1 escudo (16 reales o 2 pesos), de 1831, en 
el ocaso de la Gran Colombia.
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Previo a la conquista, la zona de la actual Colombia estuvo habitada por el pueblo Chibcha, 
con un nivel de desarrollo particularmente importante en lo organizacional. Gozaba de una 
construcción mercantil importante, teniendo por característica la orfebrería y el intercambio 
en grandes centros de comercio.969 Los chibchas, pese a su comercio y manejo de los metales, 
no llegaron a desarrollar un sistema monetario como tal,970 haciendo uso regular del trueque 
como forma de pago. Sin embargo, es conocido que los chibchas categorizaban las mercancías 
entre comunes y “de lujo”, estableciendo un intercambio someramente parecido a un trueque 
ponderado, el cual estaba debidamente grabado con un tributo llamado tamsa,971 llegando a usar 
las semillas de cacao como medio de intercambio.972

Se estima que, con la llegada de los españoles, el pueblo chibcha se vio menguado paulatina y 
sistemáticamente, reduciendo su número por la poca resistencia a las enfermedades europeas, 
de tal forma que el mestizaje predomina en la población heredada.973

La extracción aurífera por parte de los conquistadores inició casi de inmediato; sin embargo, 
el desarrollo comercial no podría explotar demasiado pronto en tanto que había, como en el 
resto de la región, un grave problema de carestía de numerario. En tal sentido, en 1565 Felipe 
II de España mandaría a establecer una ceca en Santa Fe, la cual no llegaría a funcionar por 
diversos motivos logísticos.974 En cambio, se haría una improvisación de ceca en Cartagena, la 
cual operaría con escasa producción entre 1598 y 1621,975 año en el que, por orden de Felipe III 
de España, empezaría a trabajar en forma la ceca de Santa Fe.976 Dicha casa de moneda acuñaría 
en oro, plata y vellón, acompañada de una oficina subsidiaria en Cartagena, con la autorización 
para acuñar en vellón para el comercio menudo.977

Sin embargo, la población de Cartagena rechazó con ahínco la moneda de vellón, lo cual llevó 
a la extinción bastante prematura de la oficina local. Igualmente, en Santa Fe, el vellón fue tan 
rechazado que la ceca principal nunca llegó a amonedarlo.978

969 Clemencia Plazas de Nieto y Ana María Falchetti, “La orfebrería prehispánica de Colombia”, 
Boletín Museo del Oro 3 (1978). https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/
view/7354/7623

970 Armando Suescún Monroy, La economía chibcha (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1987).

971 Salomón Kalmanovitz, Nueva historia económica de Colombia, 2.a ed. (Bogotá: Penguin Random 
House Grupo Editorial Colombia, 2019). https://books.google.com.sv/books?hl=es&lr=&id=yPe-
DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT18&dq=moneda+colombia+prehisp%C3%A1nica&ots=xKHD6Z-
KIe&sig=ssTKztYcsbg33_cVURgG0HdripA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

972 Omar Contreras Molina, “Colombia y Venezuela: dos pueblos, un solo sueño, su integración”, 
Heurística, Revista Digital de Historia de la Educación 14, n.o 12 (2011): 186-99.

973 Eliécer Silva Célis, “Estudios sobre la cultura chibcha”, Academia Boyacense de Historia, 2005.

974 Juan Friede, Documentos sobre la fundación de la Casa de Moneda en Santa Fe de Bogotá (1614-1635), 
vol. 27, Archivo de la Economía Nacional (Bogotá: Banco de la República de Colombia, 1963).

975 Jorge Emilio Restrepo y Joseph Lasser, Macuquinas de Colombia (Medellín, 1998).

976 Friede, Documentos sobre la fundación de la Casa de Moneda en Santa Fe de Bogotá (1614-1635).

977 Angelina Araujo Vélez, “La Casa de Moneda en la colonia, En Santafé y Cartagena se dan las primeras 
acuñaciones en el siglo XVII”, Banco de la República de Colombia, Revista Credencial Historia 83 
(1996).

978 Heraclio Bonilla, “Minería, mano de obra, y circulación monetaria en los Andes colombianos del siglo 
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Al respecto, la escasez de plata en la zona haría que la ceca santafereña acuñase únicamente 
reales con material importado, haciendo que dicha moneda sea extremadamente rara en la 
actualidad. Antonio de Vergara, quien fungía como tesorero interino de la ceca, pidió al rey 
la privatización de la misma en su favor, lo cual le fue concedido en 1647.979 En ese periodo la 
actividad monetaria estaba fuertemente golpeada por la masiva falsificación de las monedas de 
la ceca de Potosí, las cuales debieron ser evaluadas y reacuñadas en Santa Fe a partir de 1651.980

Para las inmediaciones del siglo XVII, la ceca de Santa Fe surtía los salarios más altos en el rubro, 
lo cual se debía a un acuerdo acerca del cobro del señoreaje destinado a la mejora salarial.981 
Sin embargo, en abril de 1667 se emitió Real Cédula modificando la situación, lo cual llevó a la 
primera huelga registrada en una casa de moneda en América.982 

Tras un año de huelga, el comercio local estaría colapsado por falta de numerario, causando un 
agravio sólido, lo cual llevaría a presionar a la Península para la suspensión de la Real Cédula, 
materializándose en 1668.983 Pese a la vuelta a la acuñación, la actividad comercial del Virreinato 
del Nuevo Reino de Granada era muy superior a la capacidad de amonedación, existiendo una 
endémica carestía de menudo, dificultando las transacciones.984 Como paliativo, el gobernador 
Diego de Villalva y Toledo mandaría a fundir barras de plata que había en las arcas reales, 
disponiendo en 1690 que se cambiase por la moneda de mayor denominación que circulaba.985

El dominio de Antonio de Vergara y su parentela estaría por acabar en 1743, según contrato 
firmado con la Corona. Ante tal disposición, José Prieto y Salazar, igualmente pariente, pagaría 
85,000 pesos en 1714 para hacerse con el control de la ceca de Santa Fe una vez acabase el contrato 
precedente, siendo éste a perpetuidad.986 Además, dicha concesión le autorizaba para establecer 
tantas sucursales como fuesen necesarias para abastecer al Nuevo Reino de Granada.987

Paralelo al desarrollo de la ceca de Santa Fe en la primera mitad del siglo XVIII, la economía 
local florecía por la extracción de oro, la agricultura y el comercio desmesurado de esclavos, 
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siendo particularmente prolija esta última práctica en la tierra de la actual Colombia.988 Sin 
embargo, la carestía de plata para amonedar y los estragos de la huelga de años atrás dejarían 
una pobreza importante en la región, la cual no se lograba superar pese al abundante comercio. 
La Corona acusó la falta de numerario, lo cual llevó a que expropiase la concesión sobre la ceca 
santafereña en 1753, indemnizando a la familia dos años más tarde con solo 379 pesos de los 
85,000 pagados originalmente.989

Tal era el interés español por la recuperación económica local, que la ceca recién asumida sería 
encargada a personal proveniente desde la Península para tal fin. Además, se hizo una inversión 
muy fuerte en remodelar las instalaciones y renovar el equipamiento,990 iniciando la producción 
de monedas redondas y con cordoncillo en 1756, sustituyendo las macuquinas.991

La intervención española en el régimen monetario colombiano daría un impulso fuerte al 
enriquecimiento de la región, pasando de una ceca maltrecha e ineficiente, a una casa de moneda 
provisora para el Virreinato.992 Para la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva Granada se 
distinguiría por su comercio creciente y el dominio en el tránsito de mercancías,993 potenciando 
un modelo de intercambio intrarregional, lo cual contribuiría al hermanamiento de los actuales 
Ecuador, Colombia y Venezuela por medio de relaciones mercantiles, potenciando las gestas 
libertadoras de Bolívar, décadas más tarde.994

De hecho, a partir de 1771 y por consecuencia de las Pragmáticas Secretas de Carlos III,995 la 
ceca de Santa Fe iniciaría el proceso de reacuño de las monedas españolas emitidas previamente, 
degradando paulatinamente la fineza del metal amonedado,996 lo cual cobraría factura años más 
tarde, durante la administración del vicepresidente Francisco de Paula Santander.997

988 Rafael Antonio Díaz-Díaz, Esclavitud, región y ciudad: el sistema esclavista urbano-regional en Santafé 
de Bogotá, 1700-1750 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2001).

989 Cano Borrego, “La Casa de Moneda de Santa Fe en el siglo XVIII”.

990 María del Pilar López Pérez, “Las salas y su dotación en las casas de Santafé de Bogotá”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura 24 (1997): 5-45.
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Credencial Historia 128 (2000).
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del Rosario, 2009).

993 James Vladimir Torres, “Monedas de antiguo y nuevo cuño: envilecimiento y reacuñación en el Nuevo 
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994 Edwin Alexander Muñoz y James Vladimir Torres Moreno, “La función de Santafé en los sistemas de 
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de Carlos III”, Numismático digital 113 (2015): 1-6.
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El nuevo cuño sería prolijamente utilizado tanto en la sede de Santa Fe, como en la subsidiaria 
de Popayán, adquiriendo esta última mayor importancia hacia las postrimerías del siglo previo 
a la independencia, habiendo sido establecida en 1749.998 Para la llegada de Fernando VII de 
España al trono, la ceca de Santa Fe estaría batiendo las últimas monedas españolas, en tanto que 
la gesta de Bolívar empezaba a tomar fuerza. 

Si bien el 15 de agosto de 1810 se registra la Constitución del Estado Libre e Independiente del 
Socorro, en este momento no se establece ningún tipo de régimen monetario patriota, lo que 
igualmente pasaría al año siguiente con la fundación del Estado de Cundinamarca.999 No sería 
sino hasta la firma del acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada 
a finales de 1811, cuando se establecería un régimen monetario propio, desconociendo la 
autoridad española sobre las cecas locales.1000

La unidad monetaria adoptada sería el real de plata, 
pero con los emblemas patriotas, manteniendo el 
sistema bimetálico español. Las primeras monedas 
patriotas serían acuñadas en Cartagena, conocidas 
como monedas de necesidad, entre 1811 y 1814. 
Igualmente, entre 1813 y 1816 se acuñaría en la 
Provincia de Cundinamarca.1001

El avance patriota habría de recular ante el 
embate del general Morillo, cortando la emisión 
de moneda patriota ente 1817 y 1818, habiéndose 
recuperado momentáneamente el control 
español y, con ellos, la circulación del numerario 
imperial.1002

Para 1819, con las fuerzas de Morillo doblegadas, el Ejército patriota retoma el control, 
disponiéndose orden del general Bolívar para la emisión de moneda de necesidad, ya con la 
inscripción de Nueva Granada, la cual fue conocida como “Libertad Americana”.1003 Desde 
luego, la calidad de aquellas primeras monedas distaba muchísimo del arte orfebre local, 
siendo que fueron producidas en un contexto de gran carestía y emergencia, conservándose la 
denominación de real,1004 e introduciendo el dinero fiduciario como medida de preservación de 

998 Carlos Arnulfo Rojas, “La economía minera de la Gobernación de Popayán durante el siglo XVIII”, 
Revista Academia Huilense de Historia 58 (2017): 51-66.

999 Carlos Restrepo Piedrahita, “Las primeras constituciones políticas de Colombia y Venezuela”, Revista 
Ayer 8 (1992): 75-146.

1000 Manuel Antonio de Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia recopiladas y 
precedidas de una breve reseña histórica (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951),  
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1001 Chacón, Derecho Monetario.

1002 Salomón Kalmanovitz, Consecuencias económicas del proceso de Independencia en Colombia (Bogotá: 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2008). https://www.utadeo.edu.co/files/node/
publication/field_attached_file/pdf-_consecuencias-_pag-_web_16_0.pdf
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liquidez.1005

Con la Constitución de Cúcuta se establecería un nuevo régimen político, instaurándose la Gran 
Colombia, lo cual implicaría un cambio sustancial en el modelo monetario, en tanto que dicho 
cuerpo normativo establecería parámetros y competencias para la acuñación.1006

Formalmente la Gran Colombia dejaría de existir el 21 de noviembre de 1831, cuando se 
establecería la Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada, para luego formalizarse en 
1832, con la Constitución del Estado de la Nueva Granada, la cual igualmente regulaba el sistema 
monetario como atribución legislativa, manteniendo el Real como denominación oficial,1007 
pero obligando a aceptar las macuquinas sin descuento (aun cuando fueren deterioradas o 
alteradas) para garantizar la liquidez.1008

Habiendo fallecido Bolívar, sería erigido Francisco de Paula Santander como presidente, quien 
volvería de su exilio en Europa para ejercer el poder a partir de 1833.1009 La administración 
de Santander estaría caracterizada por un fuerte impulso económico en Bogotá, estableciendo 
industria que no lograría florecer por falta de pericia técnica y malos planteamientos 
comerciales.1010 Practicó, además, una política fiscal muy conservadora, gravando las industrias 
más pujantes para asegurar las finanzas estatales, y manteniendo una política comercial 
marcadamente proteccionista.1011 A nivel monetario, Santander tendría una participación 
importante en tanto que impulsaría el establecimiento del peso colombiano como denominación 
oficial, a un tipo de cambio de 1 a 8 con el real, materializándose en 1837.1012

El sucesor de Santander, José Ignacio de Márquez, tuvo que lidiar con la primera guerra civil, 
conocida como la Guerra de los Supremos, la cual dejaría al país en una situación deplorable 
a nivel económico.1013 De Márquez lograría acabar su periodo, entregando el poder al general 
Pedro Alcántara Herrán, de corte marcadamente conservador. Alcántara vería el nacimiento 
de una nueva constitución en 1843, naciendo la República de la Nueva Granada. Sin embargo, 
este nuevo régimen constitucional no haría cambio alguno al sistema monetario, sosteniendo la 
herencia del sistema bimetálico colonial.1014

Tomás Cipriano de Mosquera, quien tomaría el poder en 1845, tendría un carácter reformista 
y con una tendencia hacia el progreso tecnológico, primando las capacidades técnicas y el 

1005 Kalmanovitz, Consecuencias económicas del proceso de Independencia en Colombia.

1006  de Pombo y Guerra, Constituciones de Colombia recopiladas y precedidas de una breve reseña histórica.

1007 Blanco-Blanco, “De la Gran Colombia a la Nueva Granada, contexto histórico - político de la 
transición constitucional”.

1008 Juan Santiago Correa, Moneda y Nación: del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-
1922) (Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2010). https://repository.cesa.edu.
co/bitstream/handle/10726/294/Moneda%20y%20Nacion.pdf?sequence=1

1009 Bushnell, “Santanderismo y bolivarismo: Dos matices en pugna”.

1010 Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”.

1011 Tirado Mejía, Introducción a la historia económica de Colombia.

1012 Correa, Moneda y Nación: del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922).

1013 Kalmanovitz, Consecuencias económicas del proceso de Independencia en Colombia.

1014 de Pombo y Guerra, Constituciones de Colombia recopiladas y precedidas de una breve reseña histórica.
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avance en las vías de comunicación terrestre y marítima.1015 En el campo monetario, dejaría 
una profunda marca, siendo que en 1846 implantaría el Sistema Métrico Decimal, y al año 
siguiente se crearía la moneda llamada granadino, con miras a un cambio de denominación, 
aunque dicho nombre nunca tuvo mayor aceptación entre la población, la cual seguiría usando 
la palabra peso.1016 Además, la reforma de 1847 también admitiría la libre circulación del 
numerario francés y belga.1017

Para ese momento había en circulación monedas de la antigua Gran Colombia e incluso 
algunas macuquinas españolas, las cuales fueron paulatinamente recolectadas y reacuñadas, 
prohibiendo la importación de numerario.1018

Sin embargo, la administración de Mosquera recibiría un duro revés al acuñar moneda en cobre 
en 1848, ya que la población no la recibiría con agrado. De hecho, siendo que el valor del metal 
era mayor que la denominación misma, más bien usaron el numerario para fundirlo y trabajar la 
orfebrería, obligando al gobierno a volver a acuñar en metales de toda ley, aunque sin abandonar 
el Sistema Métrico Decimal.1019

Para las inmediaciones del siglo XIX, la Nueva Granada estaba ya a las puertas de una reforma 
liberal importante, con una clase naciente que se contraponía al pensamiento conservador 
imperante. “Las reformas liberales comenzaron a tomar forma a partir de 1849 con el inicio del 
desmonte del monopolio del tabaco; la abolición de la esclavitud; la división de los resguardos 
indígenas; la ampliación de las libertades civiles y de prensa; la abolición de la pena de muerte 
por delitos políticos; la descentralización de la administración y de los impuestos; el mayor 
control de los gobiernos locales sobre la Iglesia; y la supresión de los tribunales eclesiásticos 
especiales. Estas reformas fueron elevadas a categoría constitucional en 1853, con lo que se 
buscaba poner fin al sistema colonial que seguía existiendo en las formas económicas y en las 
estructuras sociales que la nueva república no había modificado aún”.1020

La incidencia global del librecambismo, así como la notable relación comercial con Inglaterra 
provocarían un auge productivo, obligando a la alianza entre industriales y artesanos para 
hacer frente a la dinámica económica.1021 Persistía para la época una tendencia al cambio de 
denominación, probando una reforma en 1857 con la acuñación de una moneda llamada 

1015 Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”.

1016 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1017 Luis Ángel Arango, “El Sistema Monetario de Colombia”, Revista de Economía Institucional 15, n.o 29 
(2013): 305-18.

1018 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1019 Luis Carlos Arboleda, “Élites, Medidas y Estado en Colombia en la primera mitad del siglo XIX. Orden 
republicano y sistema métrico decimal”, ed. Humberto Quinceno Castrillón (Cali: Programa Editorial 
Universidad del Valle, 2015), 177-230. https://www.researchgate.net/profile/Luis_Arboleda3/
publication/282704702_Elites_medidas_y_Estado_en_Colombia_en_la_primera_mitad_del_
siglo_XIX_Orden_republicano_y_Sistema_Metrico_Decimal/links/56194f8108aea803672030d2/
Elites-medidas-y-Estado-en-Colombia-en-la-primera-mitad-del-siglo-XIX-Orden-republicano-y-
Sistema-Metrico-Decimal.pdf

1020 Correa, Moneda y Nación: del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922).

1021 Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”.
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cóndor, la cual obtendría la misma apatía popular que tuvo el granadino en su época.1022

En este contexto de reformas, en 1858 se erigiría un nuevo régimen constitucional hacia la 
denominación de la Confederación Granadina, siendo una transición filosófica liberal hacia 
la conformación del conocido como Olimpo Radical, oficialmente pasando a constituirse los 
Estados Unidos de Colombia en 1863, no sin antes enfrentar una guerra interna en 1860, con un 
resultado marcadamente federalista.1023 Pese a las múltiples reformas a nivel económico, ninguna 
de las dos constituciones modificaría las condiciones del sistema monetario, entregando al 
Poder Legislativo el absoluto control del numerario.1024 El congreso, en uso de tales facultades, 
incluyó en 1861 la legal circulación del numerario británico, estableciendo la obligatoriedad 
de aceptación de vales de tesorería como forma de pago. En la misma línea legislativa, en 1864 
se permitió la libre circulación del numerario peruano, helvético, italiano y genéricamente, de 
todo aquel país que respetase el peso y ley de las monedas locales.1025

Para 1870 se había logrado una notable consolidación económica, siendo necesario el 
establecimiento de un sistema bancario real. Por extraño que parezca, para el inicio de esa 
década no existía en los Estados Unidos de Colombia ni una institución bancaria, a pesar de que 
había una ley que lo permitía desde 1865, existiendo únicamente casas de crédito con niveles 
elevados de usura.1026 No sería hasta 1871 cuando nacería el Banco de Bogotá, coincidiendo 
con la adopción oficial del patrón oro como régimen nacional1027 y la reforma legal que abolía 
la fallida denominación de granadino, dándole nuevamente oficialidad a la muy difundida 
palabra peso.1028 Sería hasta 1875 cuando se establecería el Banco de Colombia, sucedido de 
la creación de otros bancos de menor envergadura, habiendo autorización para que la banca 
privada emitiese sus propios billetes.1029

Pese a que el liberalismo había tomado mucha fuerza, la crisis económica mundial de la década de 
1870 mermaría severamente la situación local, lo cual llevaría a un cambio en 1880, entregando 
el poder a Rafael Núñez, quien implementaría una serie de medidas de corte conservador 
moderado, centralizando poder y fortaleciendo la capacidad coercitiva del Estado.1030 En ese 
rumbo, en 1880 se autorizó al Estado a crear el Banco Nacional, con capacidad de acuñación 
y emisión de billetes, manteniendo el permiso a la banca privada para sostener su emisión 
fiduciaria. Sin embargo, el Banco Nacional tendría la facultad de admitir o no admitir los billetes 

1022 Arango, “El Sistema Monetario de Colombia”.

1023 Rubén Sierra, ed., El radicalismo colombiano del siglo XIX (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2006).

1024 Chacón, Derecho Monetario.

1025 Arango, “El Sistema Monetario de Colombia”.

1026 Correa, Moneda y Nación: del federalismo al centralismo económico en Colombia (1850-1922).

1027 Álvaro Claro, “Arte e historia en nuestra moneda oficial”, Academia de Historia de Norte de Santander, 
2019. http://www.laplayadebelen.org/ALVARO_CLARO/ARTE_E_HISTORIA_EN_NUESTRA_
MONEDA_OFICIAL.pdf

1028 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1029 Kalmanovitz, Nueva historia económica de Colombia.

1030 María Tordecilla Campo, “Las ideas políticas de Rafael Núñez en torno a la regeneración” (Cartagena 
de Indias, Universidad de Cartagena, 2015). http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/
handle/11227/2216/TESIS.pdf?sequence=1
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privados, en un intento por reordenar el variopinto circulante.1031

El desorden monetario y los poco alentadores resultados económicos de la aplicación liberal 
llevarían a un descontento social que serviría de caldo de cultivo para la nueva constitución 
política de 1886, fundándose la República de Colombia, manteniendo el statu quo monetario.1032 
Al respecto, el Estado colombiano enfrentaría la última década del siglo XIX sumido una 
profunda ruina, utilizando al Banco Nacional como un proveedor incauto de billetes para cubrir 
el hueco fiscal.1033

Desde luego, la emisión descontrolada de billetes conlleva al envilecimiento del valor de la 
moneda nacional, lo cual se vería particularmente agravado por el gasto que representó la 
Guerra de los Mil Días, justo cuando el siglo XIX agonizaba (1899-1902), llegando a cambiarse 
un centavo de dólar estadounidense por un peso colombiano.1034

Panamá se separaría en 1903 con notable ayuda estadounidense,1035 dejando a Colombia en 
una situación financiera severamente comprometida. En 1905, como un intento de paliativo, la 
presidencia de Rafael Reyes Prieto crea el Banco Central de Colombia, el cual emitiría nuevos 
billetes respaldados en oro, en sustitución de los existentes, con un descuento del diez mil 
por ciento.1036 Sin embargo, la desconfianza popular era muy grande y los resultados no son 
fructuosos, acabando en descalabro con la caída de Reyes Prieto en 1909, dando como resultado 
la creación de una Cámara de Conversión que sustituiría los billetes a menor cotización que la 
del patrón oro.1037

Para 1910, en la búsqueda de la recuperación de la economía nacional, se realizaría una reforma 
constitucional que prohibía al Estado utilizar billetes para financiar sus propias actividades, 
haciendo que hubiese una leve reinstauración de la confianza en el dinero colombiano.1038

La ya maltrecha moneda colombiana se enfrentaría a la crisis provocada por la Primera Guerra 
Mundial, siendo especialmente impactada con respecto al resto de Latinoamérica en tanto que 
sus exportaciones, por causas históricas desde la independencia, estaban muy ligadas a Gran 
Bretaña.1039 El final de la Gran Guerra dejaría a la economía mundial en un preludio de la 

1031 Claro, “Arte e historia en nuestra moneda oficial”.

1032 de Pombo y Guerra, Constituciones de Colombia recopiladas y precedidas de una breve reseña histórica.

1033 José Ignacio Díez, “El Banco Nacional, 1880-1904: el fracaso de la moneda legal”, Lecturas de 
Economía 28 (1989): 29-76.

1034 Miguel Ángel Echarte y Mario Martínez Hernández, “Análisis de los efectos de la dolarización 
espontánea y oficial en Hispanoamérica: la perspectiva keynesiana y liberal del sistema monetario”, 
Revista Lasallista de Investigación 15, n.o 2 (2018). http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v15n2/1794-
4449-rlsi-15-02-33.pdf

1035 Ernesto Castillero, Raíces de la Independencia de Panamá (Ciudad de Panamá: Academia Panameña 
de la Historia, 1978). http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/descarga.php?f=97287C352ra1.pdf
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1038 Chacón, Derecho Monetario.
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comparada”, Universidad Nacional de Colombia, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, 42, n.o 2 (2015): 43-73.
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depresión, y a Colombia, en específico, con una moneda que generaba tal desconfianza en los 
mercados, que el país no era sujeto de crédito estadounidense.1040

Para 1923 se estableció un consenso político para darle nacimiento al Banco de la República, 
bajo la presidencia de Pedro Nel Ospina. El banco iniciaría operaciones al año siguiente, con la 
asesoría del profesor Edwin Walter Kemmerer de la Universidad de Princeton.1041

La crisis mundial en las inmediaciones de 1924 arreciaba, golpeando especialmente el precio del 
café, lo cual era particularmente malo para Colombia. El Banco López, uno de los principales 
bancos bogotanos se veía en severos problemas de liquidez, corriéndose el rumor y desatando 
el pánico. El público correría a retirar su dinero, descapitalizando a la institución y obligándola 
a cerrar sus puertas, lo cual solo aumentaba la histeria colectiva, extendiéndose el efecto hacia 
el resto de bancos, amenazando severamente la estabilidad nacional.1042 El profesor Kemmerer 
sugirió el adelanto de la apertura del Banco de la República, debiendo incluso improvisar billetes 
con el fin de poder operar y calmar a la población.1043

“Pedro Nel Ospina que había sido presidente 
de la junta asesora de la casa de la moneda 
de Medellín recordó los certificados que la 
entidad entregaba a los introductores de 
oro como constancia del recibo del metal, 
eran papeles negociables de gran calidad 
impresa y con excelente aceptación por 
parte del público, pero que el establecimiento 
antioqueño estaría impedido para seguir 
utilizándolos a partir de la creación del 
Banco de la República. Negoció, pues, el 
presidente con el gobierno regional la compra 
urgente de los que aún quedaban sin circular 
para resellarlos y utilizarlos como billetes 
provisionales”.1044

La medida fue muy efectiva, logrando aplacar la 
crisis que se avizoraba. 

Desde luego, la emisión de la primera familia 
de billetes no se haría esperar. Al mes siguiente 
se mandaron a fabricar en varias empresas 
estadounidenses, aunque el contrato definitivo se 
firmaría con la American Bank, la cual seguiría 

1040Díez, “El Banco Nacional, 1880-1904: el fracaso de la moneda legal”.

1041Claro, “Arte e historia en nuestra moneda oficial”.

1042 Emilio López, “Panorama histórico de la Banca en Colombia”, Estudios de Derecho 4, n.o 12 (1942): 
423-30.

1043 Arango, “El Sistema Monetario de Colombia”.

1044 Claro, “Arte e historia en nuestra moneda oficial”. 

Billete provisional de 2 ½ Pesos 
colombianos, resellado por el Banco de la 
República para paliar la crisis bancaria de 
1923.
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proveyendo por más de medio siglo.1045 

El Banco de la República daría una estabilidad importante a la economía colombiana, no 
reportándose cambios demasiado profundos sino hasta 1938, cuando se emitiría una ley 
fundamental monetaria para suspender el uso del patrón oro, aunque todos los cuerpos 
normativos continuaron haciendo alusión al oro como patrón de convertibilidad del peso, lo 
cual solo cambiaría hasta 1948, cuando el Fondo Monetario Internacional haría presión en tal 
sentido,1046 tomando en cuenta que, desde 1942, ya se obligaba a los bancos a tener un encaje en 
metálico de al menos el 30 % de los billetes emitidos.1047

Los cambios de 1948 estarían motivados por la crisis vivida entre 1945 y 1946, cuando las 
monedas de 50 centavos prácticamente habrían desaparecido porque el precio de la plata se 
habría disparado, valiendo más como metal que como moneda. La reacción ante la emergencia 
de carestía de menudo fue, cuando menos, curiosa: el Banco de la República tomaría billetes 
antiguos de un peso, cortándolos por la mitad y resellándolos para que circulasen en sustitución 
de las monedas que escaseaban.1048 

1948 sería particularmente turbulento por marcarse un antecedente importante para el futuro 
conflicto armado. El Bogotazo, como sería conocida una serie de disturbios que acabarían con el 
asesinado del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, marcarían el inicio de una época muy dura para 
la sociedad y la economía colombiana, iniciando por la década posterior al magnicidio, con una 
profusa violencia de Estado.1049

Con los cambios de 1948, la emisión de billetes por parte de la banca privada sería francamente 
inviable, por lo que, por decreto de 1953, se dejaría al Banco de la República con el monopolio 
de la emisión.1050 Sin embargo, este monopolio no sería necesariamente real, ya que el Estado 
colombiano tenía una muy marcada carencia de control territorial sobre grandes extensiones, 
lo cual facilitó que la economía que excedía de su control se desarrollase con numerario 
extranjero (remanente de las viejas prácticas monetarias),1051 sirviendo de caldo de cultivo para 
la formación de grupos guerrilleros, grupos paramilitares y de narcotráfico, estableciendo su 
propio régimen económico y hasta monetario, permitiéndoles controlar territorios sin que el 
Estado pudiese detectarles.

En 1963, el presidente conservador Guillermo León Valencia dispuso una campaña militar para 
recuperar los múltiples territorios sobre los que el Estado no podía ejercer soberanía efectiva por 
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1046  Chacón, Derecho Monetario.

1047  Arango, “El Sistema Monetario de Colombia”.

1048  Johanna Inés Cárdenas, “Evolución histórica del Banco de la República en Colombia: una 
aproximación”, Universidad Católica de Colombia, Revista Finanzas y Política Económica, 5, n.o 2 
(2013): 71-87.
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la presencia de grupos armados ya bastante fuertes.1052 La incursión militar sería intempestiva, 
pero ésta no funcionaría si el Estado seguía careciendo de la capacidad de abastecer de numerario 
a las zonas recuperadas, por lo que se emite una ley para la creación de una Junta Monetaria, la 
cual tendría la facultad de acuñar especie fraccionaria como apoyo económico-ideológico a la 
Operación Soberanía y conexas.1053 

En el periodo presidencial siguiente, el liberal Carlos Lleras Restrepo intentaría impulsar una 
reforma agraria, la cual fracasaría, dejando una gran efervescencia social y alimentando las filas 
de las diferentes facciones rebeldes.1054 La estrategia de la Junta Monetaria había funcionado para 
el sostenimiento del control militar, pero había impactado duramente sobre el peso colombiano, 
provocando una depreciación paulatina,1055 lo cual intentaría ser combatido por Lleras Restrepo 
con el establecimiento de un sistema de microdevaluaciones, fingiendo un sistema flotante 
mediante un mantenimiento artificial de un sistema cuasi fijo.1056 

Las múltiples acusaciones de fraude en las elecciones ganadas por Misael Pastrana Borrero en 
1970 desatarían la proliferación del conflicto, habiendo una severa recuperación de territorio 
bajo control guerrillero. Para este momento, buena parte de la economía en dichos territorios 
ya se sostenía con divisas producto del narcotráfico,1057 lo cual fortalecía a los grupos armados 
y desestabilizaba el sistema monetario, pese a la bonanza producto de las exportaciones 
cafetaleras.1058

El sostenimiento bélico sería cada vez más oneroso, por lo que los gobiernos de Alfonso López 
Michelsen y Julio César Turbay tendrían una tendencia al endeudamiento público, marcando 
un crecimiento de la deuda estatal del 460 % entre 1970 y 1982, triplicándose las tasas de 
interés en el mismo periodo, producto del claro envilecimiento de la confianza en la economía 
colombiana,1059 pese al marcado intento por la reactivación económica a través de una política 
monetaria expansionista.1060 

1052  Robert Karl, La paz olvidada. Políticos, letrados, campesinos y el surgimiento de las FARC en la 
formación de la Colombia contemporánea (Bogotá: Lerner, 2018).

1053  Chacón, Derecho Monetario.

1054  Edgar de Jesús Velásquez, “Historia del paramilitarismo en Colombia”, História (São Paulo) 23, n.o 1 
(2007). https://www.scielo.br/pdf/his/v26n1/a11v26n1.pdf

1055  Fabio Sánchez, Andrés Fernández, y Armando Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el 
siglo XX: grandes tendencias y episodios relevantes”, Universidad de los Andes, Documento CEDE, 30 
(2005): 4-116.

1056  Juan Carlos Echeverry, “Auge y perpetuación de una inflación moderada. Colombia 1970 - 1991”, 
Banco de la República de Colombia, Revista ESPE 28, n.o 1 (5-57): 1995.

1057  Raúl Alfonsín y Juan Tokatlian, Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia 
(Bogotá: Editorial Norma, 2000).

1058  Sánchez, Fernández, y Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: grandes tendencias 
y episodios relevantes”.

1059  Esneda Botero y Gladys García, “Endeudamiento externo y la política económica en Colombia: 
1970-1982”, Lecturas de Economía 14 (1984): 53-98.

1060  Sánchez, Fernández, y Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: grandes tendencias 
y episodios relevantes”.
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Desde luego, dicha condición llevaría a un impacto en el coste del financiamiento, llevando a 
la economía colombiana a compensar el desajuste con inflación fluctuante durante las décadas 
de 1970 y 1980,1061 requiriéndose de numerario cada vez de más alta denominación, lo cual se 
materializaría a finales de la década de 1970, como política de emisión formal.1062

Para 1982, el presidente entrante, Belisario Betancur, daría reconocimiento político al 
movimiento guerrillero, iniciando diálogos sin cesar las hostilidades militares, lo cual mantendría 
el gasto bélico que cargaba la ya maltrecha economía colombiana.1063 El peso seguiría pagando 
las consecuencias, depreciándose de forma paulatina, pese al intento de control estatal a través 
de una política fiscal manifiestamente restrictiva.1064

La década de 1980 sería caracterizada por un recrudecimiento de la violencia en el combate, con 
un auge en el índice de víctimas civiles.1065 Por un lado, el sostenimiento del combate desgastaba 
las arcas del Estado, acrecentando el endeudamiento y envileciendo la cotización del peso; 
pero, por otro, la economía en las zonas de control rebelde florecía gracias a la actividad del 
narcotráfico, cuya cabeza más visible sería Pablo Escobar Gaviria.1066 

La evolución del conflicto llevaría a la redacción de una nueva constitución política, teniendo 
un tipo de cambio de alrededor de 600 a 1 entre el peso colombiano y el dólar estadounidense 
(seis veces peor que en la crisis de principios de siglo, tras la Guerra de los Mil Días).1067 La 
Constitución Política de 1991 haría una reforma especialmente compleja al sistema monetario 
colombiano, ya que, además de brindar al Banco de la República la exclusividad de emisión, 
establecería que el peso colombiano no sería intercambiable en ninguna forma por oro (lo cual 
haría cambiar el diseño de los billetes para eliminar el ofrecimiento taxativo). Adicionalmente, 
la nueva constitución establecería que el peso es indivisible, por lo que ningún precio en pesos 
podría llevar decimales, eliminando por completo la posibilidad de acuñación de moneda 
fraccionaria.1068 

La inflación colombiana en la década de 1990, producto del endeudamiento y del grave gasto para 
el sostenimiento de la guerra, sería creciente y descontrolada,1069 causando la pérdida de poder 
adquisitivo de los billetes, lo cual obligaba al Banco de la República a emitir denominaciones 
cada vez más altas.1070 Tan desaforado fue el crecimiento del valor facial de los billetes, que para 

1061  Echeverry, “Auge y perpetuación de una inflación moderada. Colombia 1970 - 1991”.

1062  Claro, “Arte e historia en nuestra moneda oficial”.

1063  Karl, La paz olvidada. Políticos, letrados, campesinos y el surgimiento de las FARC en la formación de 
la Colombia contemporánea.

1064  Sánchez, Fernández, y Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: grandes tendencias 
y episodios relevantes”.

1065  Eduardo Pizarro Leongómez, “Colombia: ¿guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista 
o guerra ambigua?”, Universidad Nacional de Colombia, Análisis político, 46 (2002): 164-80.

1066  Alfonsín y Tokatlian, Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia.

1067  Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1068  Chacón, Derecho Monetario.

1069  Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Colombia” (BM, 2020). https://datos.
bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=CO

1070  Sánchez, Fernández, y Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: grandes tendencias 

https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=CO
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mediados de la década la denominación de 1 peso era extremadamente escasa porque había 
sido descontinuada, lo cual llevaba a serios problemas de aproximación.1071 Como paliativo, en 
1997 se emitió ley para que los precios se aproximasen a la decena inferior o superior, marcando 
como frontera la terminación en 5 pesos en cada precio.1072

Para finales de la década, los múltiples intentos por controlar la inflación y la depreciación del 
peso habrían acabado por minar severamente la confianza del sistema financiero, por lo que el 
pueblo colombiano tendría que enfrentar altos costes por financiamiento, con tasas de interés 
crecientes y fuera de los límites normales.1073

En 2001, ante la muy evidente depreciación del peso y una inflación sostenida por décadas, 
el senador liberal José Jaime Nicholls propondría la sustitución del peso por el nuevo peso, 
relacionándoles de 1000 a 1. El proyecto de ley gozó de la aprobación del Ejecutivo y de la Junta 
Directiva del Banco de la República, pero no alcanzó la votación en el Congreso, dejando abierta 
la posibilidad de ser estudiado en la próxima legislatura.1074 En 2002 se volvería a someter a 
votación, obteniendo exactamente el mismo resultado, habiéndose alegado que el costo de la 
sustitución no se justifica con los supuestos beneficios, pese a que se demostraría lo contrario 
mediante estudios póstumos.1075

Tras el fallido intento de recambio monetario durante la presidencia de Andrés Pastrana, se 
entregaría en 2002 la presidencia a Álvaro Uribe Vélez, quien emprendería una campaña de 
negociación con la guerrilla colombiana, teniendo un decidido apoyo por parte del gobierno 
del presidente George Walker Bush a través del establecimiento del Plan Colombia.1076 En 
adelante, la inflación se vería controlada,1077 muy probablemente por la confianza que generaba 
un aparente proceso exitoso de pacificación. 

Uribe Vélez permanecería dos periodos en el poder, logrando treguas y un avance significativo 
en los diálogos de paz. Sin embargo, sería su sucesor, Juan Manuel Santos, quien lograría 
rubricar los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, 
administrando el inicio de la desmovilización, no sin antes enfrentar un revés en plebiscito 
público hacia su acuerdo con la guerrilla.

y episodios relevantes”.

1071  Sánchez, Fernández, y Armenta; Chacón, Derecho Monetario.

1072  Chacón, Derecho Monetario.

1073  Sánchez, Fernández, y Armenta, “Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: grandes tendencias 
y episodios relevantes”.

1074  Julio César Alonso Cifuentes y Daniela Estrada Nantes, “Intentos recientes de redenominación 
del peso colombiano: una visión histórica”, Universidad Católica de Colombia, Finanzas, Política y 
Economía, 10, n.o 2 (2018): 389-402.

1075  Juan Manuel Vargas Buendía, “Sustitución Monetaria En Colombia: Costos Y Beneficios” (Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 2002). https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra214.pdf

1076  Borja Díaz Rivillas, “Política exterior de los EE. UU. Hacia Colombia: el paquete de ayuda de 1.300 
millones de dólares de apoyo al Plan Colombia y la región andina”, Universidad de Salamanca 31 
(2002). https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/72558/Politica_exterior_de_los_EEUU_
hacia_Colo.pdf?sequence=1

1077  Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Colombia”.
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En 2018 tomaría el poder Iván Duque, apoyado por Uribe Vélez, haciendo intentos infructuosos 
por modificar los Acuerdos de Paz suscritos por Santos. Ya en el periodo de Duque la inflación 
podría considerarse como controlada, aunque la cotización del peso colombiano ha sido 
gravemente afectada, registrándose una caída del 171 % durante las primeras dos décadas del 
siglo XXI,1078 agravándose muy marcadamente desde 2015, sin señales de que vaya a detenerse 
en su caída, tomando en cuenta que la actividad de narcotráfico sigue siendo una continua 
fuente de financiamiento para el comercio subterráneo colombiano.1079

Duque habría de enfrentar la pandemia por COVID-19 con una flexibilización en las reglas 
tributarias, intentando aminorar la severa contracción económica y el alza del desempleo. 
Además, para ampliar el margen de acción gubernamental, se aprobaría una ampliación de la 
Regla Fiscal, permitiendo un déficit hasta del 5.1 % del PIB para 2021, dando paso a un alza 
en el endeudamiento público, alcanzando hasta el 60.5 % del PIB.1080 En cuanto a los precios, 
2020 acabaría con una inflación cercana a la previsto previo a la pandemia, aunque el peso 
colombiano tendría una depreciación de hasta un 17.3 %.1081 

1078  Marco Antonio Ruiz Correa et  al., “El impacto de la fluctuación del dólar respecto al peso en 
las operaciones de comercio exterior en Colombia durante el año 2015” (Medellín, Institución 
Universitaria Esumer, 2016). http://repositorio.esumer.edu.co/bitstream/esumer/1347/2/Esumer_
fluctuacion.pdf

1079  Carlos Eduardo Moreno Escobar, “Las dinámicas del conflicto en el Sur de Colombia: cultivos de 
coca y actores armados” (Bogotá, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2020). 

 https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/7933/Trabajo%20de%20
grado.pdf?sequence=1

1080  Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, “Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2020” (Bogotá: Minhacienda, 2020). https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/
ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-135563%2F%2FidcPrimaryFile
&revision=latestreleased

1081  Bastián González-Bustamante, “Evolution and Early Government Responses to COVID-19 in South 
America”, World Development 137 (enero de 2021); Yessica Sánchez Caro y Yeini Segura Villamil, 
“Economía colombiana en tiempos de COVID-19”, Universidad Católica de Colombia, Especialización 
en Administración Financiera, 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32921879/
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5.1.2 Venezuela

Venezuela la hermosa y pujante. En sus 
brazos la gloria te alzó y en tu seno de amor 
palpitante, siete estrellas de vida encendió.” 
(Gerónimo Zolessi)

La República Bolivariana de Venezuela, con 
soberanía y reconocimiento desde su separación 
de la Gran Colombia en 1830, fue parte de la gran 
campaña libertadora de Simón Bolívar, en los 
albores del siglo XIX. Tras un turbulento devenir 
político, Venezuela ha sido identificada por sufrir 
una de las hiperinflaciones más grandes de la 
historia, tras la aplicación de un modelo económico 
muy poco ortodoxo. 

Previo a la llegada de los conquistadores españoles, el 
territorio venezolano estaría habitado por diversos 
grupos humanos con características económicas 
similares. Los timoto-cuicas, muy cercanos a la 
cultura chibcha, serían los principales ocupantes 
territoriales, con una economía bastante prolija en 
tanto a la producción agrícola, domesticación de
animales y manejo de alfarería.1082 Su economía sería básicamente en torno al trueque de 
sus artesanías por productos en su comercio externo; sin embargo, en la tranza interna, era 
aceptable el uso de las semillas de cacao y conchas de mar como pago.1083

El territorio venezolano estaría también habitado por tribus caríbales, con una economía 
pesquera y de comercio escaso y no monetizado en forma alguna;1084 además, estarían los 
arahuacos, igualmente de economía agrícola, aunque con un comercio prolijo por vía marítima, 
relacionándose con mexicas y maya, utilizando el trueque y la semilla de cacao como forma de 
pago.1085

1082 Josefina Ríos de Hernández y Gastón Carvallo, Análisis histórico de la organización del espacio en 
Venezuela, Colección Estudios (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1991). https://tinyurl.
com/yysno9a5

1083 Contreras Molina, “Colombia y Venezuela: dos pueblos, un solo sueño, su integración”; Carlos Ortiz, 
“Nuestra historia contada de las conchas al Petro”, Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia, 2018. https://memoriasdevenezuela.files.wordpress.com/2018/07/rmv57-4.pdf

1084 Christopher Columbus, Lluís Nicolau d’Olwer, y Pablo Escalante, Cronistas de las culturas 
precolombinas: antología (Ciudad de México: Fondo Cultura Económica, 2012). https://tinyurl.com/
y5tjhwhy

1085 Elías Pino Iturrieta, Historia mínima de Venezuela, Historias Mínimas (Ciudad de México: El Colegio 
de México, 2018). https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv9b2tvs ; Nelly Hostein, “El pueblo wayuu 
de la Guajira colombo-venezolana: un panorama de su cultura”, Cuadernos de Antropología, 20 
(2010): 1-26.
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La llegada de los conquistadores españoles sería prematura, siendo que ya había presencia 
ibérica en Venezuela para 1498. Sin embargo, la conquista no sería inmediata, transcurriendo 
más de un siglo para que hubiese control total del territorio, muy probablemente porque la 
resistencia indígena sería dispersa en extensión y ejercicio del poder, obligando a los españoles 
a ir en búsqueda de nuevas tribus para doblegar.1086 La dificultad para hallar mano de obra 
sería sustituida con importación de esclavos africanos a partir de 1526,1087 recibiendo escaso 
numerario desde la ceca mexicana.1088

Para el caso, Venezuela tuvo, desde el inicio de la conquista, un déficit persistente de circulante, 
teniendo al trueque como una característica muy propia.1089 Además, la escasa explotación 
minera y una población relativamente reducida, no hacían requerimiento de demasiado 
circulante,1090 hallándose incluso preferencia por utilizar el trueque mismo, en vez de la poca 
macuquina disponible.1091

De hecho, pese a que oficialmente la moneda española era la circulante, no se reconoce una 
existencia significativa, sino hasta mediados del siglo XVII,1092 cuando en Caracas se registran 
transacciones utilizando macuquinas mexicanas, potosinas y de Santa Fe, amonedadas desde 
siglos previos.1093 El comercio menudo solventaría la necesidad de numerario fraccional 
mediante la cercena de la macuquina, aunque también habría haciendas que emitirían sus 
propias fichas en cobre y latón.1094

Sin embargo, la instauración de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728, marcaría 
un giro en la economía caraqueña, ostentando el monopolio de la importación de todo tipo de 
mercancías, pudiendo incluso establecer precios de importación y exportación.1095 El resultado 
sería una disminución en el circulante, volviendo la economía impracticable. De alguna 
forma, la presencia del monopolio también daría un paliativo parcial, fomentando un extenso 

1086 Francisco Javier Yánez, Compendio de la historia de Venezuela: desde su descubrimiento y conquista 
hasta que se declaró estado independiente (Caracas: Imprenda de A. Damiron, 1840). https://tinyurl.
com/y4bfscr3

1087 Angelina Pollak-Eltz, La esclavitud en Venezuela: un estudio histórico-cultural (Caracas: Universidad 
Católica Andrés Bello, 2000). https://tinyurl.com/y5gsf4xx

1088 Pedro Cano Borrego, “La moneda circulante en la Capitanía General de Venezuela durante el Siglo 
XVIII”, Revista Numismática Hecaté 4 (2017). http://revista-hecate.org/files/1015/1239/9725/Cano_
Borrego4.pdf

1089 Tomás Stohr, El circulante en la Capitanía General de Venezuela: el dictamen de Francisco de Saavedra 
(1790) y el informe de Joseph Diez Robles (1792), Colección V centenario del encuentro entre dos 
mundos, 1492-1992, 1498-1998 (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1998).

1090 Heraclio Bonilla, “El problema de la moneda y de la mano de obra en la minería colonial de Nueva 
Granada”, El Taller de la Historia 1, n.o 1 (2009): 9-26.

1091 Luis Mata Mollejas, “Vinculaciones fiscales y monetarias: el caso de Venezuela”, Universidad Central 
de Venezuela, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, 7, n.o 1 (2008): 43-83.

1092 Cano Borrego, “La moneda circulante en la Capitanía General de Venezuela durante el Siglo XVIII”.

1093 Alcántara Alejo, Diccionario de Integración Latinoamericana.

1094 Cano Borrego, “La moneda circulante en la Capitanía General de Venezuela durante el Siglo XVIII”.

1095 Alejandro Cardozo Uzcátegui, “El lobby cisatlántico del cacao. La Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas y el poder vasco en la provincia de Venezuela”, Recuperando el Norte, Empresas, capitales y 
proyectos atlánticos en la economía imperial hispánica, 2016. https://tinyurl.com/2letdaoj
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contrabando hacia las Antillas dominadas por Gran Bretaña y Holanda.1096

Sería hasta 1785 cuando el intendente de Caracas, Francisco de Saavedra, solicitaría a la Península 
la provisión de numerario, justificando que su carestía hacía que fluctuase innecesariamente. 
Además, explicó que había empezado a utilizarse vales de deuda como forma de pago, los 
cuales era incobrables por la falta de numerario. La solicitud sería de dos millones de pesos, 
proponiendo batirlos en Nueva España o en Santa Fe, utilizando las pocas macuquinas como 
pago parcial.1097 La respuesta sería, cuando menos, inusual, sugiriendo que se buscasen minas 
de plata para explotar, pudiendo luego fundar una ceca caraqueña para proveer a la región. Ante 
la reiteración de la solicitud, el rey acabaría por conceder la acuñación para proveer Venezuela 
y las islas de Barlovento, cumpliéndose la provisión desde la Nueva España.1098 Pese al nuevo 
circulante, la carestía persistiría hasta entrado el siglo XIX, incluso luego de la independencia.1099

No sería sino hasta el 12 de junio de 1802, cuando el gobernador Manuel de Guevara y 
Vasconcelos ordenaría la emisión de las primeras monedas acuñadas en una improvisada 
ceca caraqueña, aún bajo el dominio de España, con la justificación de poner fin a la emisión 
de monedas fraccionarias emitidas por comerciantes, las cuales carecían de valor legal, y 
que, sin embargo, circulaban con plena normalidad.1100 Aunado a esto, la acuñación no hacía 
corresponder su denominación con su peso en metálico, lo cual generaba demasiado incentivo 
para la falsificación, afectando severamente su valor en el mercado.1101

Para 1812, tras la toma del control de buena parte del territorio por parte del Ejército Patriota, se 
emitió una cantidad de moneda con los símbolos de la nueva república; en cambio, el gobierno 
realista debió compensar sus necesidades monetarias por el sostenimiento de la guerra, con 
la emisión de monedas de cobre en las zonas que aún controlaban.1102 En 1817, el general José 
Antonio Páez habría de autorizar la emisión de monedas en distintas localidades1103 destacando 
las de la Provincia de Barinas, conocidas popularmente como reales chipi-chipi.1104 

1096 Ricardo Cierbide Martinena, “La Compañía Guipuzcoana de Caracas y los vascos en Venezuela 
durante el siglo XVIII”, Revista de Historia Naval 42, n.o 1 (1997): 63-75; María Teresa Zubiri Marín, 
“Etapa final y caída de la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1777-1785)”, Pedralbes, Revista d’història 
moderna, 1991. https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/download/100919/165210

1097 Adelina Rodríguez Mirabal, “La gestión del intendente Saavedra y la formacion del paisaje cañero 
en la Venezuela colonial (1776-1783)”, Universidad Central de Venezuela, Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales, 6, n.o 3 (2010): 177-86.
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1099 Rafael Tortosa, “Origen y Evolución de la moneda en Venezuela” (Scribd, 2017). https://es.scribd.
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Dichas emisiones causaron un profuso desorden monetario en tanto que cada emisión era 
fundamentalmente independiente, aunque todas tenían la denominación de reales.1105

“El 17 de diciembre de 1819, Bolívar convocó al Congreso de Angostura para estructurar 
el gobierno constitucional que debía regir el nuevo Estado que se formó con la unión de la 
antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato 
que comprendía territorios separados del Perú y de las audiencias de Santo Domingo 
y de Panamá (actuales Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, y parte de Perú y de 
Brasil)”.1106

Los nacientes gobiernos debieron lidiar con la heterogeneidad y descontrol monetario, con 
emisiones dispersas y sin un marco regulatorio al respecto. Sería, pues, hasta 1821 cuando se 
promulgaron tres leyes: Ley sobre el peso de las monedas de oro y plata, Ley sobre amonedación 
de la platina y, Ley sobre emisión de una moneda de cobre.1107 Desde esa fecha, hasta la 
emancipación venezolana de la Gran Colombia, circularían uniformemente piezas de oro y 
plata, así como cuartillos de los mismos metales, acuñados por la Casa de Moneda Caraqueña.1108

En 1830, tras el nacimiento oficial de la República de Venezuela, fue clausurada la Casa de 
Moneda Caraqueña, pero no fue sustituida en sus funciones, por lo que, en grave perjuicio del 
control monetario, el incipiente gobierno debió lidiar con la circulación irrestricta de múltiples 
monedas extranjeras, lo cual generaba total descontrol a nivel comercial.1109 Sería hasta 1844, 
cuando por encargo de emisión en Inglaterra, llegarían las primeras monedas nacionales, las 
cuales serían centavos, medios centavos y cuartos de centavo. Venezuela no establecería un 
emisor local de moneda ni una institución de control monetario doméstico, volviendo habitual 
la práctica de contratar foráneamente para la acuñación.1110

En los siguientes años, habría gran convulsión política y social en Venezuela, la cual se 
encontraba en una pugna entre liberales y federalistas, conllevando sucesivos cambios en el 
control del ejecutivo, colocando al frente al general José Antonio Páez, quien acaba rindiéndose 
en 1863, poniendo así fin a la Guerra Federalista, dando paso al nacimiento de los Estados 
Unidos de Venezuela al siguiente año.1111 Curiosamente, el gobierno de Páez había mandado a 
acuñar en Francia 150,000 monedas de 10 reales, con su propio rostro en ellas. Tales monedas, 
tras ser derrocado su gobierno, fueron devueltas a la empresa emisora sin salir a circulación ni 
una de ellas.1112

1105 Chacón, Derecho Monetario.
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la construcción de la nación venezolana. El centauro llanero, José Antonio Páez”, Revista História: 
Debates e Tendências 13, n.o 1 (17 de junio de 2013). http://www.upf.br/seer/index.php/rhdt/article/
view/3000

1112 Víctor Torrealba, “¿Cuál es la moneda más cara de Venezuela?”, Monedas de Venezuela, 2020. 
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Tras el fin de la guerra, se adoptaría la denominación de Estados Unidos de Venezuela, 
promulgando en 1865 una nueva Ley de Monedas, la cual derogaría las prácticas que hasta la 
fecha se habrían llevado, autorizando al ejecutivo a establecer casas de moneda, y estableciendo 
que todas las denominaciones debían contar con la figura del rostro del libertador Simón 
Bolívar, aunque seguirían llamándose reales.1113

Sería hasta 1879, cuando por medio de la promulgación de una nueva Ley de Monedas, que 
nacería el bolívar de plata, limitándose la circulación de la moneda extranjera a la de los países 
de la Convención Monetaria Latina: Suiza, Francia, Bélgica e Italia.1114 Pese a que se contaba 
con una ley que permitía al ejecutivo establecer casas de moneda, no sería hasta 1885 cuando 
se establecería el Cuño de Caracas, pasándose a denominar Casa de Moneda de Caracas, al año 
siguiente. Dicha institución solo operaría durante tres años, por problemas contractuales con la 
empresa concesionaria.1115

Tras el cierre de la Casa de Moneda, el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela nuevamente 
encarga la elaboración monetaria en el extranjero; paralelamente, comisionó a su Ministerio de 
Sanidad para emitir el circulante, poniendo a disposición bolívares a partir de 1890.1116

Tras la Revolución Liberal Restauradora de 1899, Cipriano Castro gobernaría el país hasta 
1908, cuando sufriría un golpe de Estado por parte de Juan Vicente Gómez, quien se instalaría 
en el poder de forma dictatorial hasta 1935. Gómez iniciaría la explotación petrolera y logró 
cancelar la deuda externa,1117 aunque tuvo duras acciones contra la oposición, llegando a cerrar 
la Universidad Central de Venezuela por una década. Eleazar López Contreras tomaría el poder 
tras la muerte de Gómez, quedándose en él hasta 1941, siendo levemente moderado en el 
autoritarismo, con respecto a su predecesor.1118

López Contreras, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, decide hacer un cambio radical 
en el numerario venezolano, haciendo nacer el Banco Central de Venezuela en 1941, obligado 
a los bancos privados y al nacional Banco de Venezuela, a entregar la reserva de oro y a recoger 
todo el papel moneda emitido de forma desordenada.1119 Empero, varios bancos privados se 
negaron a hacer entrega del oro, iniciando un litigio que acabaría por serles negativo en 1956.1120 

1113 Mariana Calizaya Vargas, “Los rostros de la historia, en un paseo por el papel moneda”, Correo del Sur, 
2018. https://correodelsur.com/panorama/20181230_los-rostros-de-la-historia-en-un-paseo-por-el-
papel-moneda.html

1114 Andrés Rojas Jiménez, “Los billetes cuentan la historia de la inflación en Venezuela”, 2018. 
https://elestimulo.com/climax/los-billetes-cuentan-la-historia-de-la-inflacion-en-venezuela/
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1117 B. S. McBeth, Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935, Cambridge Latin 
American Studies 43 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). https://tinyurl.com/y54oqbs2

1118 González Arana y Guerra Vilaboy, Dictaduras del Caribe: Estudio comparado de las tiranías de Juan 
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institucional en Venezuela (1936-1941)”, Revista CIFE, Lecturas de Economía Social, 15, n.o 23 
(2013): 49-76. 
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El sucesor dictatorial de López Contreras sería Isaías Medina Angarita, quien se suponía 
admirador del fascismo italiano. Medina Angarita impulsaría una reforma fiscal que favorecería 
a los sectores con menor ingreso, así como una reforma petrolera, extendiendo la concesión de 
explotación a empresas privadas, aunque aumentaba el porcentaje de participación del Estado 
venezolano.1121 El 18 de octubre de 1945 sería derrocado, sustituido por una Junta de Gobierno 
compuesta por civiles y militares, encabezada por Rómulo Betancourt.1122

Tras varios presidentes interinos, se convocaría la elección de una Asamblea Constituyente para 
noviembre de 1952; sin embargo, habría severas acusaciones de fraude, llevando a la renuncia 
de toda la Junta de Gobierno, por lo que las Fuerzas Armadas deciden colocar a Marcos Pérez 
Jiménez como presidente provisional.1123 El 19 de abril de 1953 se promulgaría una nueva 
Constitución, cambiando el nombre del país a República de Venezuela, sustituyendo la masa 
monetaria con el nuevo nombre nacional, e introduciendo el níquel como un material que 
abarataría la producción.1124 Pérez Jiménez intentaría permanecer en el poder en un segundo 
periodo, pero una rebelión militar lo impediría en 1958, dejando a una Junta Revolucionaria 
de Gobierno que transitaría a elecciones, siendo vuelto a elegir Rómulo Betancourt, sucedido 
por Raúl Leoni. Ambos tendrían por política el crecimiento del control estatal sobre la industria 
petrolera, manteniendo el bolívar en un régimen de estabilidad, controlando la inflación.1125

Pese a que la operación del Banco Central de Venezuela data de 1940, éste trabajaba con una 
legislación que no le daba exclusividad sobre la emisión de bolívares, por lo que se promulgaría 
la Ley del Banco Central de Venezuela en 1974, la cual le concedería ese privilegio. En adelante, 
se darían devaluaciones recurrentes, con el fin de paliar situaciones de desabastecimiento de 
circulante.1126

Más adelante, el precio del níquel subiría desmedidamente, teniendo un valor industrial alto 
a finales de la década de 1980, lo cual llevó a una desmonetización clandestina, ya que las 
monedas valían más por su peso en metálico, que por su denominación monetaria.1127 El Banco 
Central de Venezuela debió responder a una creciente crisis con la emisión de papel moneda 
para denominaciones bajas (incluso de 1 bolívar). Una década más tarde, se volvieron a emitir 
monedas con denominaciones relativamente bajas, aunque como reflejo de la creciente inflación 
que el país sufría, tales monedas llegarían a ser incluso de 500 bolívares.1128

1121 Eduardo Ramírez López y Constantino Quero Morales, Isaías Medina Angarita: presidente de la 
transformación (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006). https://tinyurl.com/y33tfn2p

1122 Pino Iturrieta, Historia mínima de Venezuela.

1123 Carlos Alberto Murgueitio Manrique, “Los gobiernos militares de Marcos Pérez Jiménez y Gustavo 
Rojas Pinilla.  nacionalismo, anticomunismo y sus relaciones con los Estados Unidos (1953 – 1957)”, 
Historia y espacio 1, n.o 25 (2005): 1-36.

1124 Fernando Coronil, El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad de Venezuela (Caracas: Alfa, 
1997).
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sociopolítica 7 (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2009). https://tinyurl.com/y2hja5tz
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1127 Jesús Albarracín, ed., La larga noche neoliberal: políticas económicas de los ochenta (Barcelona: 
ICARIA, 1993).

1128 Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos, “Venezuela: Anatomía de un colapso” (Harvard University, 
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Rafael Caldera, que ya había gobernado un par de décadas antes, tomaría el poder en 1994, 
hallando una situación complicada en tanto que la práctica bancaria venezolana había sido 
la emisión de autopréstamos estatales, lo cual había causado un envilecimiento económico 
mediante la depreciación del bolívar y el alza de la inflación.1129 Los bajos precios internacionales 
de petróleo le habrían limitado en el gasto público, estableciendo una política de auxilio 
financiero para el sector bancario, disparando el riesgo país y haciendo que el bolívar se fuese 
en picada.1130

En consecuencia, en 1999 se da un cambio radical en Venezuela, con la llegada al poder del 
presidente Hugo Chávez Frías, entrando en vigor una nueva Constitución, la cual cambiaría el 
nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, además de elevar a grado constitucional 
la existencia y autonomía del Banco Central de Venezuela.1131

Entre las primeras acciones de política monetaria en 2000, estuvo el retiro de denominaciones 
monetarias bajas, eliminando las fracciones en centavos. Más adelante, el Banco Central de 
Venezuela haría circular monedas de “baja” denominación, siendo éstas hasta de 50 bolívares, 
introduciendo, además, el nuevo billete de 10,000 bolívares, en una clarísima estrategia de 
respuesta ante una inflación con un crecimiento cada vez más acelerado.1132

Para 2005, en más medidas antiinflacionarias, el presidente Chávez anunció la implementación 
de un sistema de monedas comunitarias para mercados cerrados, en los cuales circularían 
denominaciones propias.1133 Sin embargo, tal sistema no tuvo el impulso más óptimo, en tanto 
que las comunidades no confiaban en el modelo, además de tener una muy escasa capacidad de 
acuñación, por lo que, al enfrentarse a problemas de liquidez, empezaron a utilizar el trueque 
como forma de comercio, lo cual únicamente agravó el problema de inflación en función de la 
circulación de la moneda nacional.1134

En la misma línea, para 2006 la inflación estaría en tan crítico nivel, que el Banco Central 
de Venezuela habría de sacar de circulación cualquier especie monetaria con valor igual 
o inferior a los 100 bolívares. Ese mismo año ocurriría un hecho relevante en el cambio de 
símbolos nacionales, modificando, por decreto legislativo, el escudo y la bandera nacional, lo 
cual conllevaría a la necesidad de realizar un cambio en la especie monetaria para que fuese 
congruente con la nueva ley.1135 En ese sentido, en marzo de 2007 se promulgaría Decreto 

1129 Javier Corrales, “¿Contribuyen las crisis económicas a la implementación de reformas de mercado? La 
Argentina y Venezuela en los ’90”, Desarrollo Económico 39, n.o 153 (abril de 1999): 90.
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Centro de Estudios del Desarrollo, Colección Cendes VE Venezuela, 1999, 2-31.

1131Germán Alarco Tosoni, “Benchmarking de la banca central en América Latina, 1990-2010”, 
Investigación Económica 72, n.o 285 (2013): 1990-2010.
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American Perspectives, The legacy of Hugo Chávez, 2014.
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Ejecutivo con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, el cual constituía un 
intento por dar una apariencia de fortaleza monetaria ante la creciente ola inflacionaria, sin 
perjuicio de una apariencia de soberanía y fuerza frente al dólar estadounidense, en el marco de 
la campaña antiimperialista emprendida por el presidente Chávez Frías.1136

La reforma consistió en reducir toda denominación circulante, a un milésimo de su valor, 
pudiéndose volver a dividir los precios en centavos. De esa forma, los precios “bajarían” 
artificialmente, dando la apariencia de salud cambiaria. A partir de esa fecha, la moneda de 
Venezuela pasaría a denominarse bolívar fuerte, sustituyendo la masa monetaria por las nuevas 
monedas y billetes, siendo la más alta denominación, 100 Bs. F, dándose un compás de espera 
para la salida de circulación de los antiguos bolívares, hasta 2011,1137 cuando serían declarados 
extintos definitivamente, con lo cual se eliminaría el sufijo “fuerte”, para la denominación 
regular.1138

Cabe mencionar que paralelo al cambio doméstico, la República Bolivariana de Venezuela 
estaría incluyéndose en un proyecto regional, adscrito a la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), en el cual se establecería una cámara de compensación 
para comerciar entre los miembros de ALBA. Tal sistema se conoció como Sistema Único de 
Compensación Regional de Pagos (SUCRE),1139 teniendo un ánimo político por sustituir al 
dólar estadounidense como moneda de intercambio internacional, legalizándose en 2010 por 
el presidente Chávez Frías, y siendo estrenada en febrero de ese mismo año mediante una 
exportación de arroz venezolano a Cuba. El SUCRE serviría como medio de intercambio para 
con el bolívar fuerte, siendo un medio paralelo de pago, válido entre los miembros de ALBA.1140

1136 Carlos Moreno, “Integración Latinoamericana: ALCA vs. ALBA”, Revista Presente y Pasado, 2007.

1137 Hernández, “Historia de la Moneda en Venezuela”.

1138 GDA El comercio, “Bolívar, la historia de los billetes que terminaron regalados en los buses”, Periódico 
El Nacional, 2018. https://www.elnacional.com/gda/bolivar-historia-los-billetes-que-terminaron-
regalados-los-buses_249480/

1139 Dorkis Shephard, “Las monedas complementarias y la nueva realidad de las finanzas solidarias en 
países desarrollados y no desarrollados.”, Universidad de los Andes, Cayapa. Revista Venezolana de 
Economía Social, 11, n.o 21 (2011). https://www.redalyc.org/pdf/622/62222313003.pdf
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Inflación, precios al consumidor (% anual de 2010 a 2016) - Venezuela

Fuente: Fondo Banco Mundial, «Inflación, precios al consumidor (% anual) - Venezuela, RB» 
(Washington: Banco Mundial, 2019). https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL 

ZG?contextual=default&end=2016&locations=VE&start=2009&view=chart

Tal como puede observarse en la gráfica anterior, la escalada de inflación posterior a la instauración 
del SUCRE y del bolívar fuerte fue trepidante, alcanzando una cifra de 254.949 % al año 2016, 
dando como resultado un colapso económico generalizado.1141 Tras la muerte de Chávez Frías, 
asumiría el poder su vicepresidente, Nicolás Maduro Moros, quien, como respuesta natural a 
una inflación de tales proporciones, dispuso el 7 de diciembre de 2016 que el Banco Central 
de Venezuela agregase seis nuevos billetes al cono monetario, siendo de Bs. 500, Bs. 1000, Bs. 
2000, Bs. 5000, Bs. 10,000 y Bs. 20,000; y monedas de Bs. 10, Bs. 50 y Bs. 100,1142 evidenciando 
la profundidad del desmán monetario y el decaimiento profundo de la capacidad adquisitiva. 

Sin embargo, las medidas económicas del gobierno del presidente Nicolás Maduro no darían 
resultados positivos en el control del alza de los precios, adviniéndose una vorágine inflacionaria 
en los siguientes dos años, llegando a un descontrol con el registro de una inflación anualizada 
de 1,698,488 % en 2018,1143 volviendo inviable la práctica comercial, e incluso, agudizando la 

1141 Infobae, “La moneda de Venezuela vale tan poco que las pilas de billetes no se cuentan, se pesan”, 2016. 
http://www.infobae.com/economia/2016/11/29/la-moneda-de-venezuela-vale-tan-poco-que-las-
pilas-de-billetes-no-se-cuentan-se-pesan/; Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) 
- Venezuela, RB” (Washington: Banco Mundial, 2019). https://datos.bancomundial.org/indicador/
FP.CPI.TOTL.ZG?contextual=default&end=2016&locations=VE&start=2009&view=chart

1142 Ronald Uribe, “De un bolívar a otro bolívar: la elección de los rostros de los billetes”, Manapro 
Consultores, 2018. https://talcualdigital.com/de-un-bolivar-a-otro-bolivar-la-eleccion-de-los-
rostros-de-los-billetes/

1143 Ricardo Moraes, “Venezuela cerró 2018 con una inflación récord de más de un millón y medio por 
ciento”, Europa Press, 2018. https://www.europapress.es/internacional/noticia-venezuela-cerro-2018-
inflacion-record-mas-millon-medio-ciento-20190109180738.html ; Barrios y Santos, “Venezuela: 
Anatomía de un colapso”.
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situación de desabastecimiento profundo en el país.

Justamente en ese año, en intentos gubernamentales por frenar el deterioro de la economía 
nacional, el presidente Maduro Moros anunciaría una nueva reconversión monetaria, 
lanzando al mercado el bolívar soberano, equivalente al cienmilésimo del bolívar que circulaba 
regularmente,1144 emulando la fórmula que años atrás habría aplicado su antecesor, con los 
resultados ya conocidos, con una diferencia fundamental: cuando se lanzaron los bolívares 
fuertes, la más alta denominación fue de Bs. F 100; en cambio, en el caso del bolívar soberano, 
la más alta denominación fue de Bs. S 500, dejando en evidencia lo incontenible de la crisis.1145 

Desde luego, sin una base productiva sólida que brinde soporte a una economía, los esfuerzos 
gubernamentales por maquillar la crisis serían totalmente infructuosos, por lo que la inflación 
venezolana seguiría creciendo, e incluso acelerándose exponencialmente, lo cual obligó al 
gobierno a emitir una nueva familia de bolívares soberanos en 2019, ahora con denominaciones 
hasta por Bs. 50,000,1146 obteniendo los mismos resultados fallidos de la reconversión anterior.1147

Por otro lado, hablar sobre Venezuela, sin importar el campo del que se trate, sin hacer 
referencia al petróleo, sería un total despropósito. Venezuela es el país con mayores reservas de 
petróleo en el mundo,1148 mas no el mayor productor de petróleo.1149 Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) es la empresa petrolera venezolana, la cual pasó de ser la tercera productora mundial 
en 1999, a la décima en 2019,1150 producto de las nacionalizaciones impulsadas por el gobierno 
del presidente Chávez Frías, así como la falta de insumos de producción, incentivos comerciales 
internacionales y las constantes devaluaciones del bolívar.1151 Tales devaluaciones llevarían al 
gobierno del presidente Maduro Moros a introducir un concepto bastante novedoso, como un 
intento de alivio a la vorágine inflacionaria y a la crisis económica nacional. 

En diciembre de 2017, Maduro Moros anunciaría la creación de una nueva “criptomoneda” 
llamada petro, la cual tendría amparo en petróleo, oro, gas y diamantes, asegurando que su 

1144 Guillermo Olmo, “La Venezuela del bolívar soberano: en qué consiste el plan de Nicolás Maduro 
contra la hiperinflación y qué opinan los que creen que la empeorará”, 20 de agosto de 2018, BBC 
News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45242215

1145 Rojas Jiménez, “Los billetes cuentan la historia de la inflación en Venezuela”.

1146 CNN Español, “Banco Central de Venezuela incorporó nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 
bolívares”, CNN, 2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/12/banco-central-de-venezuela-
incorporo-nuevos-billetes-de-10-000-20-000-y-50-000-bolivares/

1147 David Maris y Víctor Salmerón, “¿Qué se compra con un bolívar? La hiperinflación de Venezuela 
contada por sus billetes”, Noticias Univisión, 2019. https://www.univision.com/noticias/america-
latina/que-se-compra-con-un-bolivar-la-hiperinflacion-de-venezuela-contada-por-sus-billetes

1148 Noelia López Redondo, “Quién es quién en petróleo: los países con más reservas, los grandes 
productores…”, Energy News, 2019. https://www.energynews.es/petroleo-los-paises-con-mas-
reservas-los-mayores-productores-y-los-principales-consumidores/

1149 Organización de Países Exportadores de Petróleo, “Monthly oil market report” (OPEP, 12 de febrero 
de 2020). https://momr.opec.org/pdf-download/

1150 Deutsche Welle, “OPEP: caída de la producción de petróleo en Venezuela se acelera”, DW, 2019. 
https://www.dw.com/es/opep-ca%C3%ADda-de-la-producci%C3%B3n-de-petr%C3%B3leo-en-
venezuela-se-acelera/a-48276003

1151 Ángel Bermúdez, “Crisis en Venezuela: qué hay detrás de la estrepitosa caída de las exportaciones de 
petróleo”, BBC News, 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-49914984
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precio en el mercado sería exactamente el mismo que el de un barril de petróleo.1152 La idea 
era la de combatir la depreciación del bolívar, utilizando una moneda con una naturaleza muy 
distinta, amarrada al principal producto de exportación del país, y que, en teoría, no debería 
sufrir demasiado en el mercado internacional. 

Desde luego, la puesta en mercado del petro conllevaría 
implicaciones económicas previsibles, ya que un aumento 
de circulante a través de la nueva criptomoneda (a pesar de 
que no se trata más que de un aumento ficticio), genera una 
apariencia de alza de liquidez, lo cual habría de disparar la 
inflación, haciendo gala de los aportes más fundamentales 
que David Hume hacía ya varios siglos atrás.1153 Más allá de 
eso, las características técnicas de una criptomoneda pasan 
por la sujeción irrestricta a la tecnología críptica mediante el 
encadenamiento de bloques,1154 por lo que en ninguna forma 
podría considerarse al petro, que es producido y controlado 
por el gobierno venezolano,1155 como una criptomoneda 
real. Al respecto, el economista Aarón Olmos, especialista 
en criptoactivos, afirma que: 

“El petro no es una criptomoneda: es un token digital, 
una ficha centralizada, politizada, direccionada y 
multipropósito. El Gobierno decide si lo usas como 
un beneficio social o para apostar en un casino. No se 
mina, tampoco es de uso voluntario sino obligatorio, 
la única manera que han encontrado para darle 
usabilidad”.1156 

En esa línea, y sin olvidar los principios más básicos de los mercados, el precio del petro no 
podría ser fijado por el gobierno (equivalente al barril de petróleo, por ejemplo), sin que la 
oferta-demanda y la especulación hiciesen lo propio en los mercados internacionales.1157 La 
demanda de petro sería bajísima, muy en buena parte por la enorme falta de confianza existente 

1152 Daniel García Marco, “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la creación del “petro”, 
una criptomoneda respaldada “en petróleo, oro, gas y diamantes”“, BBC Mundo, 2017. https://web.
archive.org/web/20180109003215/http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42217808

1153  Ricardo Torres Gaitán, Teoría del comercio internacional (México DF: Siglo XXI, 1984).

1154  Cámara de Comercio de Bogotá, “Entendiendo los Criptoactivos” (CCB, 2019). 
 https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22729/5%20Entiendo%20los%20

cripto%20activos.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; Medina Reyes, Análisis Y Comparación De 
Monedas Criptográficas Basadas En La tecnología Blockchain

1155  Gobierno de Venezuela, “El primer criptoactivo emitido y avalado por un Estado Soberano”, 2019. 
https://www.petro.gob.ve/whitepaper.html

1156  Florantonia Singer, “El petro venezolano: una ilusión y una moneda de chocolate”, Diario El País, 
2020. https://elpais.com/internacional/2020/01/29/america/1580332251_431554.html

1157  Silvestre Méndez, Fundamentos de Economía, 4a ed. (México DF: McGraw-Hill, 2005); Paul 
Krugman, Economía Internacional: Teoría y Política, 7a ed. (Madrid: McGraw-Hill, 2006).

Símbolo oficial del petro.
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tanto en la moneda, como en su emisor.1158 Para el 5 de marzo de 2020, por ejemplo, el barril 
de petróleo Brent cotizaría en $ 50.79,1159 equivalente a Bs. 73,530;1160 sin embargo, ese mismo 
día, el petro se cotizaba a Bs. 4,349,601.59,1161 dejando en total evidencia la incongruencia e 
inoperancia de tal moneda digital como medio de pago alternativo al bolívar. 

Sin embargo, pese a la evidente disparidad entre el petro y el barril en el mercado internacional, 
internamente se hace cumplir, ejecutando pagos y remuneraciones a valor oficial. Por tanto, 
dentro de las fronteras venezolanas, aquel que tiene un petro, debe darse por pagado y puede 
acumular con eso.1162 Empero, incluso esa ficción se vería quebrantada ante la cotización bajo 
cero del barril de petróleo en abril de 2020, producto de la pandemia por COVID-19.1163 En tal 
sentido, aquel que recibió un petro como pago, y siendo que el barril de petróleo cotizaría en 
negativo, en realidad debe dinero por el simple hecho de haber trabajado, dejando al desnudo 
las graves contradicciones económicas en Venezuela. 

Entre tanto, se estima que el dólar estadounidense circula de forma clandestina en Venezuela, 
inclusive posicionándose en mayor volumen que el bolívar mismo,1164 generando un descontrol 
total de la economía, ante la imposibilidad gubernamental de aplicar política monetaria efectiva. 
Al respecto, el mismo presidente Maduro Moros ha reconocido que la dolarización en Venezuela 
podría ser una alternativa de válvula de escape a la grave crisis que enfrenta el país,1165 inclusive 
yendo en sentido contrario al de su antecesor, Chávez Frías, quien en reiteradas ocasiones se 
refirió al dólar estadounidense como la moneda del imperio. 

De hecho, el gobierno de Maduro Moros ha sido congruente con el tema de dolarizar la 
economía, liberalizando por decreto el control de cambios, para sacar de la clandestinidad 
el comercio de dólares.1166 Tal cambio es un paso hacia la liberalización comercial1167 de una 

1158  Singer, “El petro venezolano: una ilusión y una moneda de chocolate”.

1159  Investing.com, “Futuros petróleo Brent - May 2020 (LCOK0)” (Investing, 5 de marzo de 2020).  
 https://es.investing.com/commodities/brent-oil

1160  Exchanges-rates.org, “Convertir dólares estadounidenses (USD) a bolívares venezolanos (VES)”, 5 de 
marzo de 2020. https://es.exchange-rates.org/Rate/USD/VES

1161  Gobierno Bolivariano de Venezuela, “Petro”, 5 de marzo de 2020, https://www.petro.gob.ve/

1162  Gobierno de Venezuela, “El primer criptoactivo emitido y avalado por un Estado Soberano”.

1163  Beker, “El impacto del COVID-19 en la economía global”.

1164  Gabriel Alfaro Wërner, Diana Álvarez Onofre, y Melissa Fong Menjívar, “Efectos de la crisis 
económica en Venezuela y las posibles alternativas para su recuperación, periodo 2013-2018” (tesis 
de pregrado, Universidad de El Salvador, 2019), http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20176 ; García Marco, 
“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la creación del “petro”, una criptomoneda 
respaldada “en petróleo, oro, gas y diamantes”“.

1165  Guillermo Olmo, “Dolarización en Venezuela: cómo Nicolás Maduro cambió de opinión sobre el 
dólar y su papel en la economía”, BBC News, 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-50466818 ; Manuel Sutherland, “¿Una dolarización “antiimperialista”? O cómo desapareció 
el dinero en Venezuela”, Posturas, 2019. https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/12/una-dolarizacion-
antiimperialista-o-como-desaparecio-el-dinero-en-venezuela/

1166  Manuel Sutherland, “¿Una dolarización “antiimperialista”? O cómo desapareció el dinero en 
Venezuela”. 

1167  Guillermo Olmo, “Crisis en Venezuela: 3 cambios recientes en la política económica del gobierno 
de Venezuela (y qué impacto han tenido)”, BBC News, 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-48551629
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economía que, si bien decaída, alberga la esperanza de reactivarse mediante la circulación legal 
de una moneda sustancialmente más estable que la nacional.1168 Al respecto, debe considerarse 
que cualquier medida que abone a sacar a Venezuela de la aparentemente imparable crisis 
inflacionaria,1169 será necesaria de analizar y aplicar en respuesta a la emergencia, tomando en 
cuenta que la situación se verá agravada con la caída de los precios del petróleo por la pandemia 
por COVID-19, volviéndose indispensable un ajuste severo a la política de gasto público.1170

En el marco de la pandemia, el gobierno bolivariano emprendería una serie de medidas de alivio 
económico para la población, iniciando por el diferimiento de pagos de impuestos por parte de 
las empresas.1171 Además, se establecería un subsidio de US $15 mensuales para un poco más de 
la mitad de la población, siendo que el 60 % de venezolanos se encuentra desempleado o en el 
sector informal.1172 El gobierno venezolano flexibilizaría el pago de aranceles a la importación, 
así como eliminaría requisitos para que las empresas lograsen acceder a créditos.1173 Desde 
luego, el impacto fiscal sería de gran envergadura, subiendo la carga al gasto público, mientras 
se registra una crisis de ingresos por los precios internacionales del petróleo, acabando el año 
2020 con una inflación cercana al 3,000 %.1174

Para marzo de 2021 la inflación obligaría al gobierno venezolano a ampliar su cono monetario, 
poniendo en circulación el nuevo billete de un millón de bolívares, entrando al mercado con 
una equivalencia cambiaria cercana a los US$0.50.1175 Sin embargo, la dolarización fáctica y la 
depreciación sin freno del bolívar soberano, llevaría a Nicolás Maduro a anunciar una nueva 
reconversión monetaria. 

1168  Alfaro Wërner, Álvarez Onofre, y Fong Menjívar, “Efectos de la crisis económica en Venezuela y las 
posibles alternativas para su recuperación, periodo 2013-2018”.

1169  Claudia Smolansky, “El país compite por un cetro que nadie quiere”, Crónica Uno, 2018. 
 https://cronica.uno/el-pais-compite-por-un-cetro-que-nadie-quiere-hiperinflacion/

1170  Dirección General de Finanzas, “Política fiscal ante la crisis del COVID-19 en América Latina”; 
Francisco Rodríguez, “La madre de todas las tormentas: Venezuela frente a la crisis de la COVID-19”, 
Análisis Carolina 17, n.o 1 (2020): 19.

1171  Celsy Hernández, María Fátima Garcés, y Elizabeth Hernández, “Pandemia de COVID-19 en 
Venezuela: la primera cuarentena”, Acta Científica de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas 
Especialistas 23, n.o 1 (2020): 101-17.

1172  Hernández, Garcés, y Hernández; Evelin Escalona, “Reflexiones sobre la experiencia venezolana, 
impacto social y económico, de la pandemia del coronavirus en un mundo globalizado”, Revista Salud 
y Bienestar Colectivo 4, n.o 2 (2020): 2-9.

1173  Mariana Yépes, “Venezuela y la COVID-19”, Revista Questión, 2020, 1-9; Celsy Hernández, 
María Fátima Garcés, y Elizabeth Hernández, “Pandemia de COVID-19 en Venezuela: la segunda 
cuarentena”, Acta Científica de la Sociedad Venezolana de Bioanalistas Especialistas 23, n.o 1 (2020): 
118-30.

1174  Revista Banca y Negocios, “La hiperinflación podría llegar hasta julio de 2021: éste es el consenso 
de las proyecciones económicas”, Economía Nacional, 2020. https://www.bancaynegocios.com/
la-hiperinflacion-podria-llegar-hasta-julio-de-2021-este-es-el-consenso-de-las-proyecciones-
economicas/

1175  Guillermo Olmo, «Crisis en Venezuela. Lanzan el billete de un millón de bolívares: cuánto vale y 
cómo se ha llegado hasta aquí», BBC News Mundo, agosto de 2021, https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-56308120
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Es así que, el 1 de octubre de 2021, el bolívar soberano sería sustituido por una nueva moneda 
proporcional a la millonésima, llamada bolívar digital.1176 La nueva denominación monetaria, 
contrario a su nombre, continuaría siendo moneda física, aunque implementando la variable 
de una aplicación móvil para poder comerciar sin la necesidad de la especie monetaria,1177 con 
una perspectiva de transacción física del 1.9 % del volumen total.1178  El bolívar digital saldría al 
mercado a razón de 4 a 1 con el dólar estadounidense, iniciando su depreciación de inmediato,1179 
marcando un nuevo intento del gobierno venezolano por alcanzar la estabilidad inflacionaria y 
recuperar el control monetario. 

5.1.3 Ecuador

“Jamás me harán ni vacilar ni temer” 
(Manuela Sáenz)

La República del Ecuador, última en alcanzar la 
independencia entre los miembros de la Gran 
Colombia, ha tenido un desarrollo histórico 
paralelo al resto de países andinos, aunque con 
particularidades étnicas, sociales y económicas que 
le han llevado por un devenir fluctuante, siendo la 
única república latinoamericana que, al menos en 
lo legal, carece de moneda propia.

Previo al arribo de los europeos, el actual Ecuador había sido habitado por una serie de etnias con 
diferentes niveles de avance social y económico, con una especial inclinación hacia el comercio 
llevado a cabo en enclaves geográficos estratégicos.1180 Sin embargo, en las inmediaciones del 
siglo XV, el Imperio Incaico conquistaría la mayoría de etnias locales, por lo que su cultura sería 
implantada.1181

Se sabe que la economía estaba soportada casi en su totalidad por la explotación agrícola, 
aunque con un modelo particularmente enfocado en la explotación de la fuerza de trabajo 
como medio de subsistencia. A diferencia de otras culturas precolombinas, los Incas tenían muy 

1176  Nicolle Yapur y Alex Vásquez, «Venezuela ‘renueva’ su moneda: ‘Bolívar digital’ tendrá seis ceros 
menos», El Financiero, 2021, sec. Mundo, https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/01/
venezuela-renueva-su-moneda-bolivar-digital-tendra-seis-ceros-menos/

1177  Andreína Itriago, «¿Cómo lucirán los billetes y la moneda del nuevo cono monetario venezolano?», 
Bloomberg Línea, 2021, sec. Economía, https://www.bloomberglinea.com.mx/2021/08/11/como-
luciran-los-billetes-y-la-moneda-del-nuevo-cono-monetario-venezolano/

1178  Olmo, «Crisis en Venezuela. Lanzan el billete de un millón de bolívares: cuánto vale y cómo se ha 
llegado hasta aquí».

1179  Carlos Rodríguez Salcedo, «Sigue apreciándose: Así abrió el dólar este miércoles 20 de octubre 
en Venezuela», Bloomberg Línea, 2021, sec. Actualidad, https://www.bloomberglinea.com.
mx/2021/10/20/sigue-apreciandose-asi-abrio-el-dolar-este-miercoles-20-de-octubre-en-venezuela/

1180 Pilar Ponce, Certezas ante la incertidumbre: élite y Cabildo de Quito en el Siglo XVII 
(Quito: Editorial Abya Yala, 1998).  https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1540&context=abya_yala

1181 María Rostworowski, Historia del Tahuantinsuyu (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2015).
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bien implantado el concepto de Estado,1182 el cual centralizaba la fuerza militar para ejecutar 
una política tributaria rudimentaria, pero severamente intrincada en el ideario social,1183 a 
través del nombramiento de colonos que ejercían labores políticas y económicas en los lugares 
conquistados.1184

En el Ecuador serían determinantes las condiciones topológicas, tomando en cuenta que el 
multinivel de su territorio permitió una variedad agrícola muy atractiva y estratégicamente 
explotada.1185 De hecho, en las décadas previas al arribo de los españoles, el comercio había 
pasado de ser un simple intercambio a modo de trueque entre familias con ciertos excedentes, 
para volverse un mercado desarrollado, donde cada región gozaba de un excedente sistemático 
de producción el cual se sometía al trueque a gran escala, incluyendo a la artesanía como 
mercado subsidiario.1186

El comercio de la zona habría gozado de un modelo premonetario basado en las hachitas 
incas,1187 aunque el trueque era el modelo imperante, favoreciendo a aquellos cuya acumulación 
de posesiones era mayor, en tanto que podían negociar mejores intercambios.1188

Tales condiciones harían de la sociedad ecuatoriana una estructura altamente clasista, con 
divisiones muy marcadas entre los estratos, lo cual persiste hasta el siglo XXI, principalmente 
en las zonas indígenas.1189 Otro rasgo por demás relevante es la inexistencia de centros urbanos 
de gran envergadura, más allá de sitios que servían como enclave comercial estratégico,1190 por 
lo que la dispersión demográfica marcaba las relaciones de producción. 

Hacia el cumplimento del primer cuarto del siglo XVI, Francisco Pizarro había llegado desde 
la costa pacífica, proveniente del norte, enviando tropas españolas hacia el territorio más 
meridional del Imperio Incaico, penetrando Ecuador al mando de Diego de Almagro y Sebastián 

1182 Frank Salomón, “Los señores étnicos de Quito en la época de los incas: la economía política de los 
señoríos norandinos”, Instituto Metropolitano de Patrimonio 42 (2011).

1183 Eduardo Estrella, Las culturas precolombinas, vol. 10, Historia de la ciencia y la técnica (Madrid: 
Ediciones AKAL, 1993).

1184 Chantal Caillavet, “La adaptación de la dominación incaica a las sociedades autóctonas de la frontera 
septentrional del Imperio: (Territorio Otavalo -Ecuador)”, Artículos, Notas y Documentos 2 (1985): 
403-24.

1185 Salomón, “Los señores étnicos de Quito en la época de los incas: la economía política de los señoríos 
norandinos”.

1186 Estrella, Las culturas precolombinas.

1187 Ramiro Reyes, Numismática ecuatoriana: evolución y coleccionismo de nuestra moneda (Quito: 
Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2011). https://docplayer.es/17564152-Numismatica-
ecuatoriana.html

1188 Frank Salomón, Los Yumbos, Niguas y Tsatchila o” Colorados” durante la colonia española: etnohistoria 
del Noroccidente de Pichincha, Ecuador (Quito: Editorial Abya Yala, 1997). https://digitalrepository.
unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=abya_yala

1189 Tanya Korovkin, Comunidades indígenas, economía de mercado y democracia en Los Andes 
ecuatorianos (Quito: Centro de Investigación de los Movimientos Sociales en el Ecuador, 2002). 
https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=abya_yala

1190 Carlos Ciriza-Mendívil, “Tributo y mita urbana. Movilización y migración indígena hacia Quito en el 
siglo XVII”, Anuario de Estudios Americanos 76, n.o 2 (2019): 443-65.
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de Benalcázar, aniquilando la resistencia indígena y fundando muy pronto la primera ciudad.1191 

En el oriente del país se registrarían sendos hallazgos auríferos, lo que haría que Ecuador se 
convirtiese en un botín que pugnarían no sólo contra los nativos, sino entre los propios 
conquistadores,1192 llegando incluso a hablarse de conatos de guerras civiles entre peninsulares, 
que acabarían con el asesinato de Pizarro.1193

Para comprender la conquista del Ecuador no basta con especificar el amplio operativo militar 
español, sino que debe añadirse la estrategia ibérica en torno a la derrota de Atahualpa, lo cual 
dejaría en endebles condiciones al resto del Imperio Incaico,1194 posibilitando una conquista tan 
corta como sangrienta.

Para 1563 la instauración del sistema español era total, por lo que Vaca de Castro establecería 
ese año la Real Audiencia de Quito, con jurisdicción sobre el actual Ecuador, el norte del Perú 
y el oeste colombiano.1195 Para las postrimerías de aquel siglo, se registraría la Rebelión de las 
Alcabalas, producto de una decisión de la Real Audiencia de Quito sobre cuestiones tributarias 
que afectaba al comercio local,1196 el cual estaba totalmente dominado por moneda española 
macuquina, muy en buena parte proveniente de la ceca de Potosí.1197

El siglo XVII iniciaría con una tendencia migratoria hacia Quito, con grandes masas de indígenas 
llegando en búsqueda de condiciones favorables. Tal como se ha explicado, el intercambio de 
mercancías había tenido particular importancia en el abastecimiento familiar del Ecuador, por 
lo que un centro urbano sería demasiado atractivo.1198

Se urdía, pues, una reconfiguración de la demografía urbana, dando especial preponderancia 
numérica a la población indígena, lo cual causaría algunas particularidades en la adaptación 
social ecuatoriana,1199 así como una tendencia casi natural a preponderar una economía de 

1191Udo Oberem, “Los Cañaris y la conquista española de la Sierra ecuatoriana, otro capítulo de las 
relaciones interétnicas en el siglo XVI”, Journal de la Société des Américanistes 63 (1974): 263-74.

1192 Moisés Sáenz, Sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional (México DF: 
Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, 1933). https://brittlebooks.library.illinois.edu/
brittlebooks_closed/Books2009-08/saenmo0001sobind/saenmo0001sobind.pdf

1193 Enrique Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador, 3.a ed. (Quito: Corporación Editora Nacional, 
2008). https://tinyurl.com/2zslqzd6

1194 William Prescott, Historia de la conquista del Perú (Lima: Machado Lectus, 2018).

1195 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1196 Juan Paz-y-Miño Cepeda, “Revolución y restauración: la Revolución de Quito (Ecuador) en el 
proceso de la independencia de América Latina”, Congreso ADHILAC, La Independencia Ibero- y 
Lusoamericana, 2014. http://the.pazymino.com/JPyM_REVOLUCION_Y_RESTAURACION-
Ponencia-ADHILAC-Viena_Sep2014.pdf

1197 Carlos Sempat Assadourian, “La Producción de la Mercancía Dinero en la Formación del Mercado 
Interno Colonial”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Dinero y Mercado Interno Colonial, 1, n.o 
2 (1978): 9-56.

1198 Ciriza-Mendívil, “Tributo y mita urbana. Movilización y migración indígena hacia Quito en el siglo 
XVII”.

1199 Karen Powers Viera, Prendas con pies: migraciones indígenas y supervivencia cultural en la Audiencia 
de Quito (Quito: Editorial Abya Yala, 1994). https://es.scribd.com/document/146563061/Powers-
Vieira-Karen-1994-Prendas-Con-Pies-Migraciones-Indigenas-y-Supervivencia-Cultural-en-La-
Audiencia-de-Quito
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orden más agrícola y de artesanía,1200 estando más cerca de su origen prehispánico que de la 
economía que los conquistadores pretendían. De hecho, la hiperconcentración urbana llevaría 
al sometimiento más estructurado ante la Real Audiencia, aunque se tiene evidencia de que los 
liderazgos históricos indígenas nunca dejaron de tener fuerte influencia.1201

Tal concentración demográfica haría necesario un mayor abastecimiento de numerario, lo cual 
no sería sencillo en tanto que había un natural abastecimiento desde Potosí,1202 justo donde, a 
mediados del siglo XVII, se hubo producido uno de los más connotados sucesos de falsificación 
en las cecas bajo dominio hispano.1203

Las rochunas fueron macuquinas batidas en Potosí entre 1649 y 1651, masivamente adulteradas 
en su fineza, lo cual llevó a que Felipe IV de España encargase una investigación que devino en 
varias capturas y condenas a muerte, así como la devaluación del metálico según su baja ley, 
ejecutado a través de resellos.1204

Como resulta evidente, la devaluación de la macuquina rochuna sería un golpe duro para la 
economía colonial, y muy especialmente para la ecuatoriana, estando fundamentalmente 
construida en torno al comercio.1205 Ecuador, pues, adolecería de una constante falta de 
numerario, haciendo que la construcción social tomase un certero cambio hacia la división 
entre los que tenía liquidez y los que no.1206

El factor de la liquidez, aunado a la migración que había dejado a Quito con una demografía 
marcadamente interracial, acabarían por consolidar una élite muy sólida en el Ecuador,1207 

marcando las relaciones de poder formal e informal incluso luego de la disolución de la Gran 
Colombia.

Quito, cuyo origen fue precisamente el comercio a gran escala, venía desarrollando desde el 
siglo previo una industria textilera con especial riqueza, la cual creció y se diversificó hacia 
finales del siglo XVII,1208 alimentando así las arcas de la élite que ya dominaba la economía local.

 

1200 Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”.

1201 Rosario Coronel Feijóo, “Cacicas indígenas en la Audiencia de Quito, siglo XVIII: las redes ocultas del 
poder”, Revista Ecuatoriana de Historia, Procesos, 42 (2015): 9-47.

1202 Sempat Assadourian, “La Producción de la Mercancía Dinero en la Formación del Mercado Interno 
Colonial”.

1203 Lane, “Corrupción y Dominación Colonial: El Gran Fraude a la Casa de la Moneda de Potosí en 
1649”; Caporossi, “¿El fraude monetario hispano, hacia una dialéctica atlántica?”

1204 Carlos Iza Terán, “Resellos y contramarcas en las especies monetarias, desde la Etapa Colonial hasta 
las primeras décadas del S. XX”, Numismática Latinoamericana, s. f.. http://www.srncoin.com/
images/pdf/RESELLOS%20ECUADOR.pdf

1205 Jaramillo Uribe, “Etapas y Sentido de la Historia de Colombia”.

1206 Ponce, Certezas ante la incertidumbre: élite y Cabildo de Quito en el Siglo XVII.

1207 Manuela Cristina García Bernal, “Las élites capitulares indianas y sus mecanismos de poder en el 
Siglo XVII”, Anuario de Estudios Americanos 57, n.o 1 (2000): 89-110.

1208 Tamara Estupiñán, “Hacia una historia conceptual de las palabras mercader y comerciante”, Revista 
Ecuatoriana de Historia, Procesos, 9 (1996): 81-92.

http://www.srncoin.com/images/pdf/RESELLOS%20ECUADOR.pdf
http://www.srncoin.com/images/pdf/RESELLOS%20ECUADOR.pdf
http://www.srncoin.com/images/pdf/RESELLOS%20ECUADOR.pdf


164 La historia de América Latina “contada” en monedas

La carestía de numerario llevaría a una estrategia comercial de mercancía barata para estar 
al alcance de la capacidad adquisitiva popular, lo cual garantizaba que habría venta con 
independencia de las posibilidades de exportación hacia Europa o al resto de la región.1209 Dicha 
estrategia permitió una estabilidad importante para la élite quiteña, la cual tenía un apoyo muy 
ahincado desde el clero local, 1210 consecuencia de una sociedad muy conservadora y religiosa, 
lo cual ampliaría aún más la brecha social al separar a europeos, criollos e indios según sus 
derechos eclesiales.1211

La consolidación de dicha élite conllevaría a un efecto muy particular en la repartición de 
los roles comerciales, en tanto que había una muy marcada división entre los dueños de la 
mercancía a ser vendida, y los intermediarios de la misma, generando dos clases completamente 
separadas de comerciantes.1212 Adicionalmente, Quito en particular, y el territorio ecuatoriano 
en general, registraba una posesión de la tierra altamente desigual, dejando a las élites con 
grandes extensiones de terreno bajo control legal, aunque en manos de indígenas.1213

Si bien Quito registraba una vida comercial importante, el verdadero flujo se vivía en Guayaquil, 
donde había embarcaciones de gran tonelaje dedicadas al comercio a gran escala. Sin embargo, 
la ciudad sería víctima de la devastación de la piratería en la última década del siglo XVII,1214 lo 
cual dejaría en muy malas condiciones la economía ecuatoriana. 

Aquella década marcaría una particular sequía, además de dos terremotos (1692 y 1698) que 
dejarían muy maltrecha la infraestructura productiva, causando un preludio a la situación 
de gran carestía en el primer cuarto del siglo siguiente, producto del surgimiento de textiles 
europeos de mayor calidad y menor precio que los ecuatorianos.1215

Tal condición llevó a que la agricultura se convirtiese en la principal fuente de ingresos, 
estableciendo un modelo de latifundios concentrados en muy pocas manos. Los indígenas se 
sometían a jornadas alargadas para alcanzar el nivel de producción requerido, ensanchando 
cada vez más la cantidad de tierras cultivadas a nombre de un mismo patrono.1216 En todo caso, 
la carestía de numerario era importante en la sociedad ecuatoriana, agravada la situación por la 

1209 John Super, “Compañías y utilidades en el comercio andino temprano: la práctica de los comerciantes 
de Quito (1580-1610)”, Revista Ecuatoriana de Historia Económica 1 (1987): 59-79.

1210 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1211 Sabrina Guerra Moscoso, “La disputa por el control de las doctrinas en la Real Audiencia de Quito: 
un estudio microhistórico sobre la tensión entre y dentro del Estado, la Iglesia y las redes de poder 
local, Guano, Siglo XVIII” (Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2008). https://www.tdx.cat/
bitstream/handle/10803/84085/sabrinaguerra.pdf?sequence=1

1212 Ponce, Certezas ante la incertidumbre: élite y Cabildo de Quito en el Siglo XVII.

1213 Christina Borchart de Moreno, La Audiencia de Quito. Aspectos económicos y sociales (Siglos XVI-
XVIII), vol. 23, Pendoneros (Quito: Editorial Abya Yala, 1998). https://digitalrepository.unm.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1148&context=abya_yala

1214 Kris Lane, “Los bucaneros y la defensa de la costa del Pacífico a fines del siglo XVII en Quito: el caso 
de Barbacoas”, Fronteras de la Historia, 1997, 119-45.

1215 Christian Büschges, “Crisis y Reestructuración. La industria textil de la Real Audiencia de Quito al 
final del período colonial”, Anuario de Estudios Americanos 52, n.o 2 (1995): 75-98.

1216 Borchart de Moreno, La Audiencia de Quito. Aspectos económicos y sociales (Siglos XVI-XVIII).
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hiperconcentración del dinero.1217

En tal sentido, la primera mitad del siglo XVIII se caracterizaría por un modelo muy particular 
de abastecimiento de numerario para el indígena: el concertaje. Dicho modelo consistía en 
el adelanto de salarios por parte de los hacendados, dejando a los indígenas en una situación 
de deuda perpetua, condicionando su libertad de movimiento y de trabajo.1218 Esta especie de 
modelo de adeudos basados en numerario anticipado dejaba en una condición especialmente 
vulnerable a los indígenas y mulatos, orillándoles a carecer de medios de vida más allá de su 
fuerza de trabajo.1219

Las reformas borbónicas traían consigo gran cantidad de cambios, los cuales afectarían 
directamente al Ecuador. Para 1717 sería adscrito al naciente Virreinato de Santa Fe, el cual 
sería disuelto en poco tiempo, devolviendo la jurisdicción ecuatoriana al mandato de Lima. Para 
1739, Quito sería devuelto al restaurado Virreinato de Santa Fe, causando inestabilidad política, 
lo cual se sumaba a la ya difícil situación económica.1220

La referida inestabilidad no mejoraría, llegando incluso a dejar en acefalía la Real Audiencia 
ante la severa presión por parte del clero y de los terratenientes criollos. La centralización de 
las decisiones hacia Bogotá sería un factor de mucha tensión pasada la inmediación del siglo, 
especialmente con el establecimiento de un monopolio en la producción de aguardiente y 
de un impuesto aduanal en 1764,1221 envileciendo aún más las condiciones comerciales y 
profundizando la crisis que ya aquejaba por más de medio siglo. 

Quito, en consecuencia, registraría un alzamiento replicado en el resto de zonas urbanas, y luego 
extendido hacia las comunidades indígenas, todo conocido como “Rebelión de los Estancos”.1222 

La represión hacia tales alzamientos sería ejemplarizante por parte de las autoridades, temiendo 
que se replicasen las experiencias vividas con los alzamientos liderados por Túpac Amaru y 
Túpac Jatari en el Perú y en el Alto Perú.1223

1217 Frédérique Langue, “Las élites en América colonial (siglos XVI-XIX) Recopilación bibliográfica”, 
Anuario de Estudios Americanos 54, n.o 1 (1997): 199-228.

1218 Valeria Coronel Valencia, “Gobierno moral y muerte civil. Formación de una modernidad católica 
y colonial (Quito, segunda mitad del Siglo XVII)” (Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales - Sede Ecuador, 1997). https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/117

1219 María José Villalta, “Llakikawsay, llakiwanuy: la mala vida y la peor muerte de los indígenas en los 
Andes del Ecuador (siglos XVIII y XIX)”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador 
Debate, 2014, 63-80.

1220 Tamar Herzog, “La presencia ausente: el virrey desde la perspectiva de las élites locales (Audiencia 
de Quito, 1670-1747)”, en Monarquía, Imperio y Pueblos en la España moderna, de Pablo Fernández 
Albaladejo (Alicante: Universidad de Alicante, 1997). https://digital.csic.es/bitstream/10261/88023/1/
R.C.AEHM_Alicante_1996_1_p.819-826_Herzog.pdf

1221 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1222 Fabián Rocha Aponte, “Tributos y rebeliones: La Influencia de las Reformas Borbónicas en las 
rebeliones de pre-independencia en América”, Universidad Nacional de Colombia, Econografos, 8 
(2011): 2-11.

1223 Felipe Castro Gutiérrez y José de Gálvez, Informe sobre las rebeliones populares de 1767: y otros 
documentos inéditos, vol. 43, Historia Novohispana (México DF: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1990).
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Como es bien sabido, la estrategia borbónica era la de convertir a cada colonia en una exportadora 
de materia prima, alimentando a la metrópoli manufacturera.1224 Sin embargo, la jurisdicción de 
la Real Audiencia de Quito distaba demasiado del esquema, viendo cómo su economía se volvía 
especialmente lenta y registrando condiciones paupérrimas de vida en general.1225 Resultaba 
evidente que Quito no iba a reaccionar a la estrategia, por lo que se buscó la alternativa mediante 
el establecimiento de una fábrica de loza fina y del trabajo artístico de la platería, lo cual generó 
un leve alivio.1226

Por su parte, Guayaquil veía un panorama distinto, gozando de un comercio en franca 
recuperación. La diversificación de productos agrícolas habría sido la clave para el fomento 
económico costero, brindando una liquidez que contrastaba con la carestía de numerario 
quiteño.1227 Tal condición requirió de una mayor acuñación desde las cecas de Santa Fe 
y Popayán, con el fin de proveer lo necesario para la operatividad de Guayaquil, llegando a 
aumentar la amonedación hasta en un 58 % hacia finales del siglo, aunado a la circulación ilegal 
de oro que se estima equiparable a la cantidad de numerario legal circulante.1228

El contraste comercial y de liquidez explica muy bien las causas del avance dispar de la 
independencia entre Guayaquil y Quito, lo cual se aceleraría por la regla de protectorado 
de la metrópoli, haciendo que el sentimiento nacionalista surgiese al ver las oportunidades 
comerciales que se perdían,1229 especialmente con el auge de los precios del cacao.1230 Por si 
eso fuera poco, la devaluación del maravedí hacia la última década del siglo XVIII, así como 
la hiperconcentración del flujo de plata en Bogotá, harían que se empezasen a fraguar las 
independencias de la región.1231

Paralelo a lo económico, aunque íntimamente ligado, habría una creciente presión social, atizada 
por un sentimiento nacionalista que surgiría desde las urbes intelectuales quiteñas. Juan de 
Velasco, jesuita exiliado, escribiría Historia del Reyno de Quito, obra que generaría gran revuelo 

1224 Jesús Paniagua, “El criollismo en la formación de las naciones hispanoamericanas. Reflexiones”, 
en La construcción de la Nación Iberoamericana siglos XIX-XX. Comparaciones y conexiones, 
de Diana Soto Arango y Armando Martínez Moya (Tunja: Grupo de Investigación Historia y 
Prospectiva, 2013). https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11161/Paniagua%2052.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

1225 Villalta, “Llakikawsay, llakiwanuy: la mala vida y la peor muerte de los indígenas en los Andes del 
Ecuador (siglos XVIII y XIX)”.

1226 Jesús Paniagua, “El arte de la platería como expresión de una mentalidad. Quito en el siglo XVIII”, 
Estudios de historia social y económica de América, 2003, 260-68; Jesús Paniagua Pérez, “Un intento de 
reactivación económica en el Quito del siglo XVIII: la fábrica de loza fina”, Estudios de historia social 
y económica de América 12 (1995): 93-104.

1227 Carlos Contreras, El sector exportador de una economía colonial: la costa del Ecuador entre 1760 y 
1820, vol. 1 (Quito: Editorial Abya Yala, 1990).

1228 Manuel Lucena Salmoral, “Oro para el Anticristo: Los propietarios de minas de Quito a fines de la 
Colonia”, IX Congreso Internacional de AHILA 1 (1998): 506-23.

1229 Manuel Lucena Salmoral, “La Economía de la Región Norandina durante el Siglo XVIII”, Chronica 
Nova 24 (1997): 189-212.

1230 Contreras, El sector exportador de una economía colonial: la costa del Ecuador entre 1760 y 1820.

1231 James Vladimir Torres, “Flujos de monedas y metales en los Andes Septentrionales: nuevas evidencias 
y perspectivas, 1780-1800”, Tiempo & Economía 6, n.o 1 (2019): 13-46.
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en la sociedad quiteña en la búsqueda de una identidad independiente.1232 De igual forma 
figuraría Eugenio de Santa Cruz y Espejo, médico y abogado quiteño, encarcelado por difundir 
ideas que generaban un pensamiento colectivo contrario a la autoridad española, fundando las 
bases filosóficas para la independencia, incidiendo muy particularmente en la élite criolla.1233

El siglo XIX hallaría a la Real Audiencia de Quito en una situación muy compleja, con latente 
presión por parte de la muy fortalecida élite criolla, un movimiento intelectual con gran 
resonancia social y una disparidad económica y comercial importante en el territorio.

Los antecedentes planteados explican con cierta facilidad la premura revolucionaria quiteña, 
siendo que tan temprano como en 1808 habría un primer alzamiento que, si bien no pretendía 
una independencia inmediata, sí pretendía fundar las bases de una autonomía.1234 Pese a la 
avanzada criolla, la revuelta sería aplacada militarmente desde los virreinatos de Lima y de Santa 
Fe, desarticulando la efímera y endeble conformación de la Junta Soberana de Quito, la cual era 
presidida por el marqués de Selva Alegre.1235

La década siguiente sería caracterizada por una tensa calma, aunque de fondo estaría la tiranía 
ejercida por Fernando VII tras desconocer la Constitución de Cádiz.1236 La situación española 
era ya insostenible, habiendo visto cómo se materializaba la independencia de países en el sur 
del continente, con apoyo británico. De hecho, sería ese apoyo británico el que desembocaría 
en ataques al Puerto de Guayaquil, dejando en evidencia la incapacidad española para combatir 
y proteger el territorio. Guayaquil, pues, lucharía por su total autonomía, proclamando la 
independencia el 9 de octubre de 1820.1237

El ejército guayaquileño habría intentado liberar el resto de la jurisdicción de la Real Audiencia 
de Quito, sufriendo sendas derrotas a manos realistas, debiendo replegarse con la ayuda enviada 
por Bolívar, la cual era encabezada por Antonio José de Sucre.1238 La misión encomendada 
por Bolívar era la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, pero hubo suficiente resistencia 
como para aplazar el proceso, lo cual llevó a que la ceca bogotana no proveyese de numerario a 
Guayaquil, conservándose la moneda realista en circulación.1239 Para paliar la situación, Simón 
Bolívar autorizaría al quiteño Miguel Bello para establecer una ceca en Quito en 1823; sin 
embargo, Bello utilizaría el privilegio del cuño para amonedar fuera de la ley, por lo que la ceca 
ordenada por Bolívar no llegó a dar los resultados esperados.1240

1232 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1233 Ligia Elizabeth Llamba Chicaiza, “El pensamiento filosófico de Eugenio de Santa Cruz y Espejo en 
las Ciencias Sociales ecuatorianas” (Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo, 2020). http://
dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/6523/1/UNACH-EC-FCEHT-TG-C.SOCI-2020-000005.pdf

1234 Paz-y-Miño Cepeda, “Revolución y restauración: la Revolución de Quito (Ecuador) en el proceso de 
la independencia de América Latina”.
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1239 Chacón, Derecho Monetario.

1240 Melvin Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos, La moneda ecuatoriana a través 
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Sería hasta 1824 cuando Quito, ya emancipado del dominio español gracias a la intervención 
del ejército patriota colombiano, aceptaría anexionarse a la Gran Colombia, sustituyendo el 
numerario realista por el numerario patriota como consecuencia.1241 Guayaquil, en cambio, 
mostró resistencia a dar el paso de anexión, el cual fue precipitado por la fuerza por orden de 
Bolívar, constituyéndose así el Distrito Sur de la Gran Colombia.1242

Los problemas intestinos harían mella en la Gran Colombia, desestructurándola de manera 
progresiva. El Distrito Sur resentía el alto coste de la guerra, así como las medidas de Santander, 
las cuales consideraban desfavorables. En general, desde Quito se estilaba que la anexión a la Gran 
Colombia les había dejado en situación de carestía, enfrentando conspiraciones que acabarían en 
el asesinado de Sucre, coincidiendo con la renuncia al poder de Bolívar.1243

Para 1830, el Distrito Sur había declarado su salida de la Gran Colombia, constituyéndose en 
república independiente.1244 Originalmente se intentó llamarle Quito al nuevo país, en respeto de la 
herencia indígena de tal denominación; sin embargo, hubo fuerte resistencia, por lo que el consenso 
fue utilizar la denominación haciendo referencia a la posición equinoccial del territorio.1245

Para el momento de la separación del Ecuador, la carestía de numerario había fomentado 
exponencialmente la falsificación, teniéndose por sabido que, entre 1828 y 1831, se contabilizaban 
al menos 200 fábricas clandestinas de moneda, lo cual causaba un agravio a la economía, así 
como dificultaba retomar el control monetario por parte del nuevo gobierno.1246 Juan José Flores 
asumiría la presidencia en 1831, tomando la decisión de devaluar en un 50 % todo el circulante, 
imponiendo un muy duro remedio, aunque con parciales resultados.1247

En un intento por retomar el control, el nuevo Estado recuperaría la denominación monetaria 
bimetálica colonial de escudo y real, siendo grabadas las primeras piezas con la inscripción “El 
Ecuador en Colombia”,1248 en la nueva Casa de la Moneda de Quito, inaugurada en 1833,1249 

habiendo comprado los cuños de Miguel Bello, otrora fraudulentos.1250 El mantener las armas y 

monedas1.pdf

1241 Carrera Damas, “La República de Colombia y el nacimiento del proyecto americano de Bolívar: 
Causas de la disolución de la Gran Colombia”.

1242 Bushnell, Simón Bolívar, proyecto de América.

1243  Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1244 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1245 Pedro Fermín Cevallos, Historia del Ecuador desde su origen hasta 1845, vol. I (Quito: Imprenta del 
Estado, 1870).

1246 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1247 José Luis Cordeiro, La segunda muerte de Sucre--: y el renacer del Ecuador (Guayaquil: Cámara 
de Comercio de Guayaquil, 1999). http://www.usfq.edu.ec/eventos/dolarizacion/Documents/
materiales/Capitulo_8.pdf

1248 Cristina Romero Duarte, “Análisis reflexivo de la historia de la moneda del Ecuador y la importancia 
en su proceso de cambios” (Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2015). http://repositorio.ug.edu.
ec/bitstream/redug/28434/1/BFILO-PD-HG1-15-009.pdf

1249 Antonio Roma Valdés, Numismática española e iberoamericana (Madrid: Morabetino ES, 
2006). https://www.academia.edu/28316660/Numism%C3%A1tica_espa%C3%B1ola_e_
iberoamericana?auto=download
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el nombre de Colombia en la moneda se debía, probablemente, a la aspiración del gobierno de 
Flores por recuperar la unión de la Gran Colombia, lo cual no sería posible pese a los intentos 
realizados.1251

Circulaba también el numerario acuñado 
en Cundinamarca, así como las monedas 
de baja ley mandadas a acuñar por 
Francisco de Paula Santander durante la 
época de la Gran Colombia,1252 las cuales 
entraron en proceso de ser retiradas 
paulatinamente. Sin embargo, la escasez 
de numerario era tal que Flores acabó por 
autorizar la circulación legal de moneda 
granadina, siempre y cuando pasase por 
examen y resello en la ceca local.1253

Para 1834, con la llegada al poder de Vicente 
Rocafuerte, se ordenaría la desaparición de 
las armas y denominación colombiana, 
grabándose “República del Ecuador”.1254 
Para la época, Guayaquil tenía severa
reticencia a recibir las monedas quiteñas por su baja ley y mala calidad, obligando a una mejora 
en la amonedación, lo cual elevaba los costos de la ceca. El resto de la década se utilizaría para 
adquirir herramientas de mejor calidad, ya que la calidad de amonedación distaba mucho de la 
requerida, muy en parte por la inexperiencia técnica, producto de su fundación sin expertos en 
ella.1255

Rocafuerte entregaría la presidencia a su antecesor, quien se instalaría durante dos periodos 
en el poder, aunque el segundo se vio trunco por un golpe de Estado.1256 Durante la segunda y 
tercera presidencia de Flores, la ceca quiteña se vería severamente afectada por la nula inversión 
en renovación de maquinaria; y, paralelamente, el combate a la falsificación fue particularmente 
inefectivo.1257

Para finales de 1845, la ceca quiteña sería hallada incapaz de acuñar por falta de maquinaria, 
además de estar sumida en la quiebra.1258 El gobierno provisional haría una fuerte inversión para 

1251 Alba León de Labarca y Juan Morales Manzur, “La Gran Colombia: algunos intentos reintegradores 
después de 1830”, Universidad Católica Cecilio Acosta, Revista de Artes y Humanidades, 6, n.o 13 
(2005): 149-73.

1252 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”; Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana 
a través de los tiempos.

1253 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1254 Greg Reynolds, “Rare & Inexpensive Early Silver Coins of Ecuador”, Coin week, 2018, https://
coinweek.com/world-coins/rare-inexpensive-early-silver-coins-ecuador/

1255 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1256 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1257 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1258 Mario Vasconez, ed., “Breve historia de los servicios en la ciudad de Quito”, Museo de Quito, 1997. 

1 real ecuatoriano de 1834, en el que aún se observa la 
reminiscencia histórica colombiana.
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restaurarla, teniendo la suerte de haber incautado un moderno equipo de amonedación a unos 
falsificadores, con el cual se pudo mejorar sustancialmente la calidad de la ceca.1259

Pese a que la ceca volvía a emitir, la inestabilidad política imperaba, habiendo una seguidilla 
de presidentes provisionales tras un golpe de Estado, lo cual llevaría a una situación de falta de 
carestía de numerario hacia 1855.1260 La falta de introducción de metal para amonedar había 
hecho inviable la producción, además de que la maquinaria de la ceca quiteña había quedado 
obsoleta.1261

En 1856, el presidente Francisco Robles intentaría dar un giro monetario al Ecuador, 
introduciendo el Sistema Métrico Decimal a razón de 1 peso fuerte ecuatoriano por 10 reales 
ecuatorianos, lo cual fue rechazado por la población, minando el cambio de sistema. En tal 
sentido, se introdujo en 1858 el franco ecuatoriano, con monedas de 5 francos que pretendían 
eliminar la confusión del peso fuerte.1262

Para aquel año la situación política era insostenible. El presidente Robles vivía un gobierno 
imposible ante una oposición portentosa, a tal grado que debió mover la capital a Guayaquil, 
intentando mantenerse en el poder. Guayaquil sufriría una invasión peruana por la vía 
marítima1263 y, por si fuese poco, en marzo del año siguiente se registraría un terremoto que 
dejaría en el piso buena parte de la infraestructura ecuatoriana, incluyendo la casa de moneda, 
la cual cerraría sus puertas tras el suceso.1264

Los bancos privados, por su parte, empezarían a emitir billetes a forma de vale al portador,1265 
generando incluso más complicación en el término del numerario nacional, enfrentándose a 
una población muy reticente al dinero no amonedado. En adelante, la guerra civil sería cruenta, 
dejando en la total pobreza a todo el país.1266

En 1861 llega una petición a la Asamblea Nacional, en la cual el Banco Particular de Descuento 
y Circulación de Guayaquil pide permiso para tomar control de la destruida Casa de Moneda, 
aportando a cambio lo necesario para su reconstrucción.1267 Concedida la petición, la ceca 

https://tinyurl.com/2ht7gchx

1259 Daniel Alejandro Jaramillo, “Experiencia e iconografía monetaria en la conformación del estado 
nación ecuatoriano. 1830-1844” (Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2014). 
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1262 Asociación Filatélica del Ecuador, “La moneda de Emilia Rivadeneira”, Boletín AFE, 2014.

1263 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1264 María José Villalta, “Sobre la vida y la muerte en las haciendas de los Andes del Ecuador. Toacazo, 
1743-1857”, Revista de Demografía Històrica, 2013; Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de 
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1265 Viviana Velasco Herrera, “Negociar el poder: fiscalidad y administración pública en el proceso de 
construcción del estado ecuatoriano, 1830-1875” (Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2013). 
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volvería a amonedar en enero del año siguiente. 

El Sistema Métrico Decimal estaba en vigencia, pero la amonedación conservaba reminiscencias 
del viejo sistema colonial, rigiéndose aún por la fineza del metal, lo cual traía pérdidas al Banco 
que administraba la ceca, por lo que la acuñación no se daba al ritmo esperado.1268 Además, el 
circulante era regularmente sacado del país por su precio en metálico, lo cual generaría una 
grave carestía de numerario para 1862. Para enero de 1863, la Hacienda Pública se declara en 
quiera por falta de liquidez, trasladando la responsabilidad de la nómina de la ceca al banco 
administrador.1269

Dicha situación volvería insostenible la operación, acabando las operaciones a finales de 1863, 
siendo entregado el local a un colegio en 1865. El cierre de la ceca profundizaría la ya grave 
situación de carestía de numerario, lo cual fue aprovechado por los bancos privados para, a falta 
de una legislación monetaria, inundar el mercado con sus billetes, llegando incluso a circular 
moneda extranjera ante la falta de nacional.1270

Sería hasta 1868 cuando, con capital privado, se fundaría el Banco del Ecuador, poniendo a 
circular billetes en buena cantidad y mandando a amonedar en el extranjero, ya en pleno uso del 
Sistema Métrico Decimal.1271 El nuevo banco, en conjunto con el Banco de Quito (también de 
capital privado), fueron retirando paulatinamente el numerario feble, amonedando en centavos 
y nutriendo el mercado.1272

La economía nacional empezaba a volverse pujante y bien dotada de numerario, gozando 
de un importante auge comercial inclusive en Quito. Para 1878 tomaría el poder Ignacio de 
Veintemilla, quien más adelante se proclamaría dictador, para luego ser derrocado en 1883. 
Tras una seguidilla de gobernantes provisionales, tomaría el poder José María Caamaño, cuya 
gestión sería un punto de inflexión en la situación monetaria ecuatoriana.1273

Caamaño impulsaría en 1884 una reforma mediante la cual se extinguía el peso 
como moneda nacional, naciendo como unidad el sucre, el cual abandonaría en 
absoluto las reminiscencias del sistema colonial, para adoptar en pleno el Sistema  
Métrico Decimal.1274

1268 Gobierno del Ecuador, Varios proyectos sobre la reforma del sistema monetario de la República mediante 
la adopción del Tipo de Oro (Quito: Imprenta del Estado, 1893). http://repositorio.casadelacultura.
gob.ec/bitstream/34000/464/1/FR1-F-000384.03-SA-Proyectos.pdf

1269 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1270 Velasco Herrera, “Negociar el poder: fiscalidad y administración pública en el proceso de construcción 
del estado ecuatoriano, 1830-1875”.

1271 Federico González Suárez, Historia general de la República del Ecuador (Quito: Imprenta del Clero, 
1892). https://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-general-de-la-republica-del-ecuador-tomo-
primero--0/
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1274 Romero Duarte, “Análisis reflexivo de la historia de la moneda del Ecuador y la importancia en su 
proceso de cambios”.

http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/bitstream/34000/464/1/FR1-F-000384.03-SA-Proyectos.pdf
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/bitstream/34000/464/1/FR1-F-000384.03-SA-Proyectos.pdf
https://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-general-de-la-republica-del-ecuador-tomo-primero--0/
https://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-general-de-la-republica-del-ecuador-tomo-primero--0/


172 La historia de América Latina “contada” en monedas

En adelante, el crecimiento de la economía 
sería importante, aumentando cada 
vez más el numerario en circulación. 
Las postrimerías del siglo marcarían la 
tendencia al abandono de la plata como 
patrón, por lo que Ecuador adoptaría 
el patrón oro en 1893, aunque no sería 
implementado de lleno hasta 1899,1275 
proceso probablemente retrasado por la 
ruina causada por un incendio en 1896, en 
el cual se perdería en su totalidad el Puerto 
de Guayaquil.1276

La primera década del siglo XX se vería
marcada por la llegada del ferrocarril a 
Quito, lo cual conllevaría a una modificación en el patrón comercial, haciéndose necesaria 
una nueva provisión de numerario, el cual sería encargado al Banco del Ecuador en 1912.1277

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial estaba a las puertas, por lo que el gobierno ecuatoriano 
decretaría la inconvertibilidad de los billetes en 1914, intentando preservar las reservas de 
metálico. Además, se dejó de amonedar en oro y se pasó al níquel en 1916.1278 Perniciosamente 
se empezó a emitir billetes y monedas sin respaldo, lo cual iría envileciendo paulatinamente al 
Sucre.1279

Hacia el final de la Gran Guerra, la banca privada ya registraba ganancias desmedidas, mientras 
la economía doméstica se volvía insostenible. Llegando al final del primer cuarto de siglo, la 
emisión de billetes sin respaldo era masiva,1280 viendo cómo, en julio de 1925, se perpetraría un 
golpe de Estado contra el presidente Gonzalo Córdova.1281

El gobierno provisional liquidaría al muy fortalecido Banco Comercial y Agrícola, creando 
la Caja Central de Emisión y Amortización, la cual iniciaría el proceso de reordenamiento 
monetario.1282 A partir de septiembre de 1926, todos los bancos debieron entregar las reservas 
de oro a la nueva entidad, y ésta sellaría todos los billetes que tuvieren respaldo en metálico.1283

1275 Marco Naranjo, “El Patrón Oro en el Ecuador: 1898-1932”, Banco Central del Ecuador, Cuestiones 
Económicas, 30, n.o 1 (2020): 1-31.

1276 B. Gonzáles, Crónica del gran incendio acaecido en Guayaquil el 5 y 6 de octubre de 1896 (Guayaquil, 
1896). http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/bitstream/34000/945/1/FR1-L-000316-Gonzales-
Cronica.pdf

1277 Naranjo, “El Patrón Oro en el Ecuador: 1898-1932”.

1278 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1279 Romero Duarte, “Análisis reflexivo de la historia de la moneda del Ecuador y la importancia en su 
proceso de cambios”.

1280 Pedro Romero, “Banco Central del Ecuador: la historia que aún no aprendemos”, Instituto Ecuatoriano 
de Economía Política, 2002.

1281 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1282 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1283 Naranjo, “El Patrón Oro en el Ecuador: 1898-1932”.

Moneda de medio sucre, fabricada en Birmingham en 
1884, siendo la primera emisión de la historia.
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El presidente provisional Isidro Ayora contrataría al experto financista Edwin Walter Kemmerer 
(quien ya había prestado sus servicios a Colombia con gran nivel de éxito). Kemmerer diseñaría 
una ley monetaria con bancarización central, fundándose el Banco Central del Ecuador en 
agosto de 1927.1284

Ayora acaba por renunciar en 1931, en una vorágine de inestabilidad política que había marcado 
la historia ecuatoriana en las ya tres décadas del siglo. La sucesión de gobiernos provisionales 
habría causado un rompimiento de las reglas diseñadas por Kemmerer.1285

José María Velasco tomaría el poder en 1934, siendo el primer presidente constitucional desde 
la caída de Ayora. Su aporte para la recuperación monetaria fue la prohibición de exportación de 
plata; sin embargo, Velasco sería destituido antes de cumplir un año de mandato, por lo que su 
intención no surtiría efecto.1286 Su sucesor, Federico Páez, aboliría todas las reglas de Kemmerer, 
instaurando la moneda fiduciaria con circulación plena en níquel.1287

En ese vaivén pasarían los años, con gobiernos provisionales marcados por una carestía 
económica. El presidente Alberto Enríquez Gallo, que había tomado el gobierno en agosto de 
1938,1288 decretaría una vuelta al patrón plata, estableciendo que todo el sucre tenía que ser 
amonedado en ese metal, pese a los altos precios internacionales. El Banco Central del Ecuador 
nunca lograría cumplir con el decreto, por lo que se continuó emitiendo billetes fiduciarios.1289

El presidente Carlos Arroyo del Río, quien ejerció el poder durante casi toda la Segunda 
Guerra Mundial, habría tomado medidas económicamente impopulares, causando gran 
descontento social, el cual sería aplacado con represión del nuevo Cuerpo de Carabineros.1290 

En ese contexto, 1941 destacaría por el enfrentamiento bélico con Perú, el 
cual Ecuador perdería en lo militar, debiendo ceder parte de su territorio.1291 

La guerra habría dejado un fuerte hueco en las finanzas públicas, por lo que Arroyo del Río 
mandaría a amonedar al extranjero, utilizando la poca plata con la que se contaba.1292

Arroyo del Río acabaría siendo derrocado en 1944, siendo sucedido por el expresidente José 
María Velasco, quien igualmente sería derrocado en 1946, tras haberse proclamado dictador.1293

1284 Rebeca Almelda Arroba, Kemmerer en el Ecuador, Serie Tesis-Historia (Quito: FLACSO, 1994), 
https://tinyurl.com/2lxhy7pr

1285 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1286 Pablo Cuvi, Velasco Ibarra: el último caudillo de la oligarquía (Quito: Eskeletra editorial, 2007).

1287 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1288 Santiago Cabrera Hanna, La Gloriosa, ¿revolución que no fue? (Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2016). http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7179/1/Cabrera%20S-La%20
gloriosa%20revolucion.pdf

1289 Romero, “Banco Central del Ecuador: la historia que aún no aprendemos”.

1290 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1291 Gabriel Marcella, War and Peace in the Amazon: Strategic Implications for the United States and Latin 
America of the 1995 Ecuador-Peru War (Pensylvania: DIANE Publishing, 1995).

1292 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1293 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.
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El gobierno provisional de Carlos Julio Arosemena Tola promulgaría la Ley Monetaria de 
1948, en la cual destacaba la creación de la Junta Monetaria para gobernar el Banco Central 
del Ecuador.1294 La década de 1950 transcurriría con un avance importante en el sector 
agroindustrial, el cual reportaría una recuperación positiva para la economía ecuatoriana.1295

José María Velasco había vuelto al poder a finales de la década, teniendo como vicepresidente 
a Carlos Julio Arosemena Monroy (hijo del exmandatario), cuyo mandato se caracterizó por 
el distanciamiento público entre ambos.1296 En 1961, Arosemena Monroy tomaría el poder, 
teniendo un aporte a la numismática ecuatoriana como mínimo, curioso. En su mandato salieron 
a circulación las monedas de 50 centavos de sucre, las cuales fueron apodadas “borrachitas”, en 
alusión al publicitado vicio del mandatario.1297

Arosemena Monroy sufriría un golpe de Estado a manos de los militares, apadrinados 
por Estados Unidos con el fin de instaurar el modelo de sustitución de importaciones.1298 
En ese contexto, 1964 sería conocido como un año de altísima emisión monetaria, 
acentuándose hacia 1966 bajo la presidencia interina de Clemente Yerovi Indaburu.1299 

Tras ese breve interinato, el Congreso elegiría a Otto Arosemena Gómez, quien mostraría una 
beligerancia hacia las políticas estadounidenses, llegando a retirar las concesiones de extracción 
petrolera en Guayaquil, viéndose afectada Texaco.1300

Tras dos años de mandato, sería electo por cuarta vez José María Velasco, quien habría de 
gobernar hasta 1972. La crisis económica ecuatoriana era cada vez más profunda, lo que llevó 
al gobierno a compensar con emisión de numerario, causando una inflación muy severa.1301 Sin 
embargo, el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en la Amazonia ecuatoriana y la 
construcción de un gasoducto, cambiarían el rumbo de la economía nacional, convirtiendo al 
país en un portentoso exportador de crudo, recapitalizando al Estado velozmente.1302

Hacia 1975 la necesidad de emisión monetaria era muy alta, respondiendo al creciente comercio 
que el país vivía producto de la venta de petróleo. Pese a la bonanza, el presidente Guillermo 

1294 Romero, “Banco Central del Ecuador: la historia que aún no aprendemos”.

1295 Jenny Jimena Andrade, “La política exterior del Ecuador en los periodos 2003-2007 y 2007-2013: 
incidencia en el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresas-MIPYMES del sector 
agroindustrial alimenticio del Ecuador” (Quito, FLACSO - Sede Ecuador, 2016). https://repositorio.
flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9645/2/TFLACSO-2016JJAV.pdf

1296 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1297 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1298 Doménica Francesca Cepeda de la Torre, “La injerencia de la CIA en América Latina Caso Ecuador: 
Gobiernos de Carlos Julio Arosemena Monroy (1961-1963), Jaime Roldós (1979-1981), y Rafael 
Correa (2007-2016)” (Quito, Universidad de Las Américas, 2017). http://dspace.udla.edu.ec/jspui/
bitstream/33000/6865/1/UDLA-EC-TLCP-2017-05.pdf

1299 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1300 Nataly Cadena et al., “La economía en los gobiernos de Clemente Yerovi Indaburu (1966) y Otto 
Arosemena Gómez (1966-1968)”, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 8, n.o 2 (2008): 1-19.

1301 Cuvi, Velasco Ibarra: el último caudillo de la oligarquía; Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a 
través de los tiempos.

1302 Jorge Aldaz Beltrán, “Análisis crítico de la política petrolera en el Ecuador”, Instituto de Altos Estudios 
Nacionales, I X Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo, 1981, 5-109.

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9645/2/TFLACSO-2016JJAV.pdf
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9645/2/TFLACSO-2016JJAV.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/jspui/bitstream/33000/6865/1/UDLA-EC-TLCP-2017-05.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/jspui/bitstream/33000/6865/1/UDLA-EC-TLCP-2017-05.pdf


175De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

Rodríguez sería destituido en 1976, producto del carácter autoritario de su gobierno.1303 El 
Consejo Supremo de Gobierno tomaría el poder, caracterizándose por la adquisición de una 
desmedida deuda externa, la cual no podría sostener frente a la caída de los precios del petróleo, 
lo cual se intentó compensar con más emisión de sucre, alimentando la inflación.1304

Para 1979 sería electo Jaime Roldós Aguilera, quien trataría de contrarrestar la inflación con 
la emisión de denominaciones cada vez más altas del sucre.1305 Roldós moriría en un accidente 
aéreo en 1981, siendo sucedido por su vicepresidente, Osvaldo Hurtado, hasta 1984. Durante el 
mandato de Hurtado empezó a extinguirse el numerario más menudo, siendo que la inflación 
lo había vuelto totalmente inservible.1306

León Febres-Cordero subiría al poder tras Hurtado, destacando por la estabilidad relativa en 
términos económicos, tomando en cuenta la ya deteriorada condición ecuatoriana. Le sucedería 
Rodrigo Borja Cevallos, quien ordenaría la amonedación en sustitución de denominaciones de 
billetes hasta de 50 sucres, etapa conocida como “macronumerario”, dejando en evidencia una 
inflación que parecía imparable.1307

Tal era la situación de la moneda que un sucre tenía más valor como adorno en artesanías 
que como numerario.1308 En ese contexto asumiría el poder Sixto Durán-Ballén, quien 
tomó la decisión de fijar el precio del sucre al dólar estadounidense, mientras fomentaba el 
macronumerario con monedas de 100 unidades.1309

Fabián Alarcón Rivera tomaría el poder en 1997, en cuyo gobierno se llegaría a amonedar 
hasta por 1000 sucres por pieza, y acaba por eliminar la Junta Monetaria como ente rector 
en el ramo.1310 Le sucedería en el gobierno Jamil Mahuad Witt, en cuyas manos la economía 
ecuatoriana se envilecería a tal punto que en enero de 2000 el sucre y el dólar estadounidense se 
hallaban en una relación de 25,000 a 1.1311

El 9 de enero de aquel año, Mahuad anunciaría la adopción del dólar estadounidense como 
moneda nacional de circulación. La noticia sería tomada con recelo, hasta el punto de 

1303 Ayala Mora, Resumen de historia del Ecuador.

1304 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1305 Rubén Salazar Agila, “Políticas económicas desde el enfoque cuantitativo aplicadas desde Jaime 
Roldós hasta Rafael Correa y su incidencia en la economía ecuatoriana” (Machala, Universidad 
Técnica de Machala, 2018). http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12096

1306 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1307 Romero Duarte, “Análisis reflexivo de la historia de la moneda del Ecuador y la importancia en su 
proceso de cambios”.

1308 Hoyos Galarza, La moneda ecuatoriana a través de los tiempos.

1309 Lucía Tonón Zamora, “Análisis de la Balanza Comercial en el Ecuador con relación al Tipo de Cambio 
Real, periodo 1992-2008” (Cuenca, Universidad del Azuay, 2010). https://dspace.uazuay.edu.ec/
handle/datos/2040

1310 Romero Duarte, “Análisis reflexivo de la historia de la moneda del Ecuador y la importancia en su 
proceso de cambios”.

1311 Kurt Schuler, “El futuro de la dolarización en Ecuador”, Instituto Ecuatoriano de Economía Política, 
2002, 5-22.
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perpetrarse un golpe de Estado que dejaría en el poder al vicepresidente Gustavo Noboa.1312 

El nuevo mandatario ratificaría la dolarización total, firmando la ley el 9 de marzo, dejando en 
circulación únicamente el menudo de sucre, a un tipo de cambio fijo de 25,000 sucres por dólar 
estadounidense, extinguiéndolo en su totalidad hasta 2001.1313

El acuerdo de dolarización ecuatoriana 
tuvo un detalle inusitado, permitiendo al 
Banco Central del Ecuador la emisión de 
centavos de dólar estadounidense, con 
diseño ecuatoriano, aunque con el peso 
y color del numerario del Sistema de la 
Reserva Federal.1314 

La caída en el índice inflacionario sería 
dramática, pasando de un 96.09 % a un 2.41 
% en cinco años.1315 Como efecto adverso, 
la búsqueda de mejores condiciones 
de vida provocó una masiva migración 
hacia las ciudades,1316 repitiendo el suceso 
colonial que ya se ha narrado.

Durante ese lustro de adaptación al dólar estadounidense, el presidente Lucio Gutiérrez se 
caracterizaría por un manejo polémico en torno al petróleo nacional, rodeándose de un 
gabinete muy militarista y vinculado a las principales petroleras.1317 En los albores de 2005 
habría un profundo descontento social, haciendo que Gutiérrez dejase el cargo por destitución 
del Congreso, quedando al frente el vicepresidente Alfredo Palacio, cuyo ministro de Economía, 
Rafael Correa, ganaría las elecciones para tomar el poder en enero de 2007.1318

Correa impulsaría una nueva Constitución que entraría en vigencia en 2008, mediante la cual se 
iría reeligiendo consecutivamente hasta dejar el poder en 2017.1319 Su mandato fue caracterizado 

1312  Axel Gastambide, El camino hacia la dolarización en Ecuador (Quito: FLACSO, 2010). 
 http://biblioteca.ribei.org/11/1/Camino_hacia_dolarizacion_Axel_Gastambide.pdf

1313  Mauricio Dávalas Guevara, La dolarización en Ecuador: Ensayo y crisis (Quito: Editorial Abya Yala, 
2004). https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=abya_yala

1314  Instituto Ecuatoriano de Economía Política, “Dolarización oficial en Ecuador”, Instituto Ecuatoriano 
de Economía Política, 2000, 2-27.

1315  Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Ecuador” (BM, 2020). 
 https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EC

1316  Carlos Larrea, “Dolarización y desarrollo humano en Ecuador”, FLACSO, Revista de Ciencias 
Sociales, 19 (2004): 43-53.

1317  Napoleón Saltos Galarza, “Lucio Gutiérrez: un proyecto en disputa”, Revista de FLACSO-Ecuador, 
Íconos, 15 (2003): 11 -15.

1318  John Polga-Hecimovich, “Ecuador: Institutional Stability and the Consolidation of Rafael Correa’s 
Power”, Revista de ciencia política (Santiago) 33, n.o 1 (2013). https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?pid=S0718-090X2013000100007&script=sci_arttext

1319  Ilka Treminio Sánchez, “La reforma constitucional de Rafael Correa. El caso de la reelección 
presidencial en Ecuador”, Universidad de Salamanca, América Latina Hoy, 67 (2014): 65-90.

Moneda de un centavo de dólar del Ecuador, producto 
del acuerdo de dolarización en 2000.
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Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/
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por un ahincado acercamiento con la Venezuela chavista,1320 así como transcurriría con una 
estabilización importante en el índice inflacionario, con intentos inaplicados de revertir la 
dolarización.1321

Durante la presidencia de Correa, Ecuador acompañaría al presidente Hugo Chávez en la 
creación de la cámara de compensación comercial denominada Sistema Único de Compensación 
Regional de Pagos (SUCRE), siendo un modelo cuasi monetario paralelo en su relación con los 
asociados.1322 El resultado de su aplicación va más allá de los beneficios comerciales de corto 
plazo,1323 siendo un planteamiento de recuperación de autonomía monetaria.1324 Sin embargo, 
sería durante el mandato del sucesor de Correa, Lenin Moreno, que se alcanzaría un índice 
inflacionario negativo.1325 A finales de 2019, Moreno anunciaría un paquete de reformas 
económicas muy cercanas a los Programas de Ajuste Estructural,1326 lo cual valdría para severas 
protestas y represión de las mismas.1327 

En abril de 2020, con un índice inicial de contagio de COVID-19 mayor al de la región, Ecuador 
habría visto cómo el expresidente Rafael Correa sería condenado a prisión por cohecho pasivo, 
lo cual fue ratificado el 20 de julio, tras haberse interpuesto apelación.1328

La caída de los precios del petróleo es significativamente problemática para el Ecuador, 
suponiendo una severa contracción en el ingreso para el Estado.1329 Moreno habría de 
implementar una serie de ajustes, brindando paquetes de ayuda a la población afectada, 

1320  Esperanza Morales, “El discurso político de Rafael Correa (presidente de Ecuador)”, Tonos Digital 23 
(2012): 1-30.

1321  Daniel Fernando Godoy Romo, “Análisis de los condicionantes económicos previo a introducir una 
nueva moneda en la economía ecuatoriana” (Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013). 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12079/DISERTACI%C3%93N%20DE%20
GRADO_DANIEL%20FERNANDO%20GODOY%20ROMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1322  BBC Mundo, “Miembros del ALBA constituyen el Sucre”.

1323  Joselin Anabelle Calderón Borjas y Carlos Luis Macías Peñafiel, “Análisis de la aplicación del sistema 
único de compensación regional sucre y su incidencia en la balanza comercial entre Ecuador y 
Venezuela” (Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, 2018). http://repositorio.ulvr.edu.ec/
handle/44000/2021

1324  Mishell Geoconda Pavón Abalco, “El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos como 
mecanismo de búsqueda de autonomía monetaria en Ecuador”, Instituto de Altos Estudios Nacionales, 
Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 2, n.o 9 (2019): 247-68.

1325  Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Ecuador”.

1326  Juan Rosero Alcívar, “El regreso de Ecuador al neoliberalismo: entre la ortodoxia y heterodoxia de 
su relación financiera con el Fondo Monetario Internacional”, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Revista de Relaciones Internacionales, 137 (2019): 41-62; Sonia María Jiménez Encalada, 
“Políticas neoliberales en el gobierno de Lenín Moreno” (Quito, Universidad Central del Ecuador, 
2019). http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20118/1/T-UCE-0010-FIL-677.pdf

1327  Matthieu Le Quang, Nila Chávez, y Daniel Vizuete, “El octubre plebeyo: cronología de doce días de 
movilización social”, ed. Frankiln Ramírez Gallegos (Buenos Aires: CLACSO, 2020). 

 https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/06/Ecuador.pdf#page=53

1328  Deutsche Welle, “Justicia de Ecuador ratifica sentencia de 8 años de cárcel para Rafael Correa”, 
Deutsche Welle, 2020, sec. América Latina. https://www.dw.com/es/justicia-de-ecuador-ratifica-
sentencia-de-8-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-para-rafael-correa/a-54248008

1329  Beker, “El impacto del COVID-19 en la economía global”.
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ahondando un déficit fiscal que ya se había visto agravado por la situación de bajos precios del 
crudo.1330 La situación sería complicada ante el evidente divorcio entre población y gobierno, 
habiendo suma desconfianza en las medidas adoptadas por Moreno,1331 aunque la inflación 
se marcaría en negativo para el final de 2020 dejando un reto importante para su sucesor, 
Guillermo Lasso.1332 

5.1.4 Panamá

Teníamos dos objetivos 
fundamentales en la 
Revolución del año 68. 
Primero, la recuperación 
del Canal y segundo, 
convertir una caricatura 
de país en una Nación.” 
(Omar Torrijos)

La República de Panamá, que 
tras independizarse de España 
en 1821 se adhirió al proyecto 
bolivariano de la Gran Colombia, 
alcanzaría su nacimiento como 
república independiente en 
1903, con ayuda estadounidense 
bajo el interés de la construcción 
del canal interoceánico, ante la 
negativa colombiana de ratificar 
el Tratado Herrán-Hay, y 
contraviniendo lo dispuesto por 
el Tratado Clayton-Bulwer.1333 En 
tal sentido, la historia panameña, 
desde la génesis de la república, 
está íntimamente ligada al 
canal interoceánico, siendo la 
fuente, motivo e incentivo para 
la intervención estadounidense,

1330  Norma Molina Prendes y María Luz Mejías Herrera, “Impacto social de la COVID-19 en Brasil y 
Ecuador: donde la realidad supera las estadísticas”, Edumecentro 12, n.o 3 (2020): 1-7.

1331  María Raquel Alvarado López y María Inés Arévalo Jaramillo, “Posibles medidas de política 
económica en el contexto actual y post COVID-19: Caso Ecuador”, Sur Academia, Revista Académica-
Investigativa de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa 7, n.o 14 (2020): 59-73.

1332  Gobierno del Ecuador, “Resultados Índice de Precios al Consumidor (IPC)” (Quito: Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2020). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/
Inflacion/2020/Noviembre-2020/01%20ipc%20Presentacion_IPC_nov2020.pdf

1333 Celestino Andrés Aráuz y Patricia Pizzurno, El Panamá hispano (1501-1821), 3.a ed. (Ciudad de 
Panamá: La Prensa, 1997). http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/hispano.pdf

1. Balboa

2. Dólar estadounidense

Código ISO: PAB USD

Creación: 1931 1785

Emisor: Ministerio 
de Economía 
y Finanzas 
de Panamá 
(únicamente 
por la vía de la 
licitación)

Sistema de la 
Reserva Federal de 
los Estados Unidos 
de América

Escanear para dar seguimiento a la cotización del 
balboa, en tiempo real:
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así como lo que marcaría en plenitud su desarrollo monetario. 

Vale dejar el apunte que, para efectos de este estudio, la historia panameña ha sido consignada 
en el apartado sudamericano pese a su ubicación geográfica y filiación estratégica moderna. La 
causa ha sido la historia monetaria, producto de su herencia colonial y poscolonial, a sabiendas 
de que Panamá tiene una excelente relación con el Sistema de la Integración Centroamericana, 
acercándose políticamente a las naciones del istmo. 

Panamá, cuyo primer nombre colonial conocido fue el de Castilla del Oro, pasaría por múltiples 
etapas durante el tiempo bajo el régimen español,1334 siendo gobernado desde múltiples 
instancias de la época. Para 1502, el propio Cristóbal Colón fundaría Santa María de Belén, en 
la actual Veragua;1335 durante la efímera existencia de dicho establecimiento colonial se usaría 
la moneda proveniente de España, el real.1336 Como en el resto de América, salvo en la isla La 
Española (actual Haití y República Dominicana) y México, había una escasez manifiesta de 
moneda durante los inicios del siglo XVI, utilizando como medida de riqueza el peso de oro, a 
falta de troqueles para elaborar moneda.1337

El problema de dicha modalidad es que no se podía establecer la procedencia del metal, por 
lo que era imposible determinar un control adecuado del circulante. Por tal motivo, en 1519 
se emitiría real cédula para encomendar a Lope Conchillos como fundidor oficial de Castilla 
del Oro, con la orden de marcar cada pieza de oro con la heráldica española, y no permitir 
que se confundiese el oro local con el proveniente de otros territorios conquistados.1338 El peso 
de oro seguía siendo la unidad de pago imperante en el istmo panameño, pero no podría ser 
considerado como moneda propiamente dicha, ya que no había un emisor, sino únicamente un 
marcador.1339

Tal condición duraría hasta 1578, cuando el rey Felipe II de España, por emisión de real cédula, 
autorizaría a la Ciudad de Panamá (La Vieja) para erigir su propia casa de moneda, con el objeto 
de surtir al territorio de Castilla del Oro.1340 El 22 de marzo del año siguiente se emitió real 
cédula que regulaba la acuñación: 

1334 Allan Kuethe, “Historia general de Panamá”, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”, 
Tareas, 123 (2006).

1335 Ana Elena Porras, “Narrativas sobre el origen colonial de Panamá”, en Antología del pensamiento 
crítico panameño contemporáneo, ed. Marco Gandásegui, Dídimo Castillo Fernández, y Azael Carrera 
Hernández (Buenos Aires: CLACSO, 2018). https://www.jstor.org/stable/j.ctvfjd163.12

1336 Guillermo Diez Morales, Historia completa y documentada de la moneda panameña, 2.a ed. (Ciudad 
de Panamá: La Nación, 1974).

1337 Naranjo Orovio, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas; Tejada, “Recorrido por la 
historia de la moneda dominicana”.

1338 Alfonso Franco, “El primer oro de las Indias. La fortuna de Lope Conchillos, secretario de Fernando 
el Católico”, Historia Instituciones Documentos 33 (2006). https://revistascientificas.us.es/index.php/
HID/article/view/4201/3648

1339 Diez Morales, Historia completa y documentada de la moneda panameña.

1340 Porras, “Narrativas sobre el origen colonial de Panamá”.
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“1° Se fabricarían sólo piezas de plata. 2°- Se establecía que acuñaría únicamente 
monedas de uno, dos y cuatro reales que habían de llevar por un lado castillos y leones 
y por el otro el escudo de la monarquía; y de medios reales que tendrían en una cara 
un rótulo en cifra que dijese Felipe, con una corona encima, y en la otra castillos y 
leones. Todas las piezas habrían de tener al rededor y por ambas caras un letrero que 
dijese ‘Filipus dey, gratia Yspaniarum et indiarum rex’ y al lado del escudo una ‘P’ para 
significar que la moneda, era confeccionada en Panamá. 3° Se dio la proporción en que 
se había de fabricar la moneda. 4° Se autorizaba la circulación en España y sus colonias 
de la moneda panameña. 5° Se determinaron penas para quienes intervinieran en la 
acuñación del metal que no estuviese oficialmente sellado como comprobación de que 
había pagado los derechos reales. 6°, 7° Y 8° Autorizábase al Presidente de Panamá y a 
la Audiencia y Alcaldes, para que avocasen el conocimiento de los delitos sobre monedas. 
9° Aumentábase el impuesto de acuñación por cada marco de plata. 10° Ordenaba 
construir la Casa de Moneda. 11° Excluía a los oficiales de la Casa de Moneda de toda 
negociación con plata. 12° Estableció el sueldo de blanqueador. 13° Prohibió el pago en 
oro del sueldo de los funcionarios coloniales. 14° Eran aplicables a la Casa de Moneda de 
Panamá los reglamentos de las otras Casas y autorizaba el nombramiento de los oficiales 
necesarios”.1341

Sería en 1580 cuando la Casa de Moneda de Panamá iniciaría su acuñación bajo la dirección de 
Antonio Hurraca.1342 Sin embargo, no tuvo una muy prolija producción, probablemente por la 
carencia de materia prima en tanto que el istmo carece de minas de plata.1343 De cualquier forma, 
la provisión de moneda vendría en mayor cuantía del resto de colonias españolas en América, 
siendo registrado un cuantioso circulante de macuquinas mexicanas, y especie monetaria 
proveniente de las casas de moneda de Lima y Potosí.1344

La situación monetaria en Panamá no tendría unas variantes demasiado abruptas durante el 
periodo colonial, aunque para los albores del siglo XIX, iniciaba la circulación clandestina de 
monedas provenientes de países que ya eran independientes del yugo español. Tal es el caso de 
las monedas del naciente Estado mexicano, cuya moneda se conoció como zacateca,1345 así como 
las monedas de la recién independizada Gran Colombia. Panamá, para ese momento aún bajo 
el débil domino español, sirvió como corredor para que las fuerzas realistas del general Morillo 
resellasen el metálico proveniente del istmo, para financiar la campaña contra el libertador 
Bolívar.1346

Para noviembre de 1821, con las tropas españolas derrotadas en la Gran Colombia, y con la 
reciente independencia de las naciones centroamericanas, Panamá alcanza su independencia de 
España contra una muy adelgazada resistencia ibérica. Una vez independiente, el nuevo gobierno 

1341 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1342 Arce y Sosa, Compendio de Historia de Panamá.

1343 Juan Sosa, Panamá La Vieja (Ciudad de Panamá: Academia Panameña de la Historia, 1919). 
 http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/panamavieja1.pdf

1344 Diez Morales, Historia completa y documentada de la moneda panameña.

1345 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1346 Jorge Mercado, Campaña de invasión del teniente general don Pablo Morillo: 1815-1816 (Bogotá: 
Jefatura del Estado Mayor General del Ejército de Colombia, 1919).
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panameño se percibe como extremadamente frágil por su escaso armamento y capacidad de 
defensa nacional, temiendo ser reconquistado por refuerzos españoles, principalmente por la 
presencia de dos fragatas de guerra que estaban frente a las costas en el Atlántico.1347 Se analizó 
la posibilidad de anexión a la Unión Centroamericana, a la República del Perú (principal socio 
comercial) y a la Gran Colombia, siendo esta última la que más sedujo a los gobernantes de la 
época, probablemente atraídos por el liderazgo del libertador Bolívar.1348

Por consiguiente, las monedas de la Gran Colombia fluirían hacia el nuevo territorio en el istmo, 
iniciando por las piezas acuñadas en 1820, con el lema “Libertad americana”. Como parte de 
la Gran Colombia, el territorio panameño se vería sometido a lo dispuesto en el Congreso de 
Cúcuta, el cual estableció la emisión de moneda con los emblemas nacionales, con reglas muy 
similares a las españolas.1349 El vicepresidente, Francisco de Paula Santander, ordenaría fundir las 
macuquinas existentes para la acuñación de la nueva moneda, aunque ordenó, además, reducir 
la calidad con mezcla de metales de menor cuantía,1350 lo cual traería graves consecuencias 
para la economía colombiana, siendo uno de los detonantes de la ruptura de Bolívar con su 
vicepresidente.1351

En adelante, Panamá estaría atada a la moneda de la Gran Colombia, la República de la Nueva 
Granada, la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y, finalmente, la 
República de Colombia, hasta su independencia absoluta en 1903.1352

Para el inicio del siglo XX, en el istmo corría el peso colombiano, con una cotización de 60 
centavos de oro. En este punto hay que hacer una distinción entre el circulante en Panamá 
y el circulante en Colombia. Por causas de la ruina fiscal de finales del siglo XIX, Colombia 
empezó a emitir billetes a forma de alivio para el gobierno; sin embargo, estos billetes caían 
estrepitosamente en depreciación ya que no contaban con respaldo en metálico.1353  En 
cambio, por los múltiples intereses económicos en el istmo y por las características propias de 
su comercio, se le permitió al departamento de Panamá el no utilizar el papel moneda, sino 
únicamente el peso en metálico,1354 lo cual le daba una posición privilegiada frente al dólar 
estadounidense, teniendo una valuación hasta del 120 % frente al homólogo en billete. Además, 
durante el último medio siglo se había autorizado al departamento de Panamá para emitir 
vales de tesorería, los cuales se amparaban en los múltiples terrenos baldíos pertenecientes al 
Estado. Dichos vales de tesorería, fungirían como billetes en la práctica, lo cual marcaría una 
superioridad en la economía panameña.1355

1347 Ricaurte Soler, Panamá: historia de una crisis (México DF: Siglo XXI, 1989).

1348 Arce y Sosa, Compendio de Historia de Panamá.

1349 Numa Quevedo, “El congreso de 1821”, Universidad de La Salle, 1971. https://ciencia.lasalle.edu.co/
cgi/viewcontent.cgi?article=2081&context=ruls

1350 Uribe de Hincapié, “La elusiva y difícil construcción de la identidad nacional en la Gran Colombia”.

1351 Bushnell, “Santanderismo y bolivarismo: Dos matices en pugna”.

1352 Soler, Panamá: historia de una crisis.

1353 Eduardo Lemaitre, Panamá y su separación de Colombia, 2.a ed. (Nueva York: LAVP, 2019).

1354 Castillero, Raíces de la Independencia de Panamá.

1355 Diez Morales, Historia completa y documentada de la moneda panameña.
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La vorágine de depreciación del peso colombiano, muy en parte por los estragos monetarios 
de la Guerra de los Mil Días, acabaría por desplomar la moneda al punto de cambiar un 
peso colombiano por un centavo de dólar estadounidense.1356 Por el contrario, la economía 
panameña, al haberse salvaguardado mediante la emisión de vales de tesorería y el uso exclusivo 
del peso colombiano en metálico, era altamente atractiva para la inversión. Aunado a eso, las 
condiciones topológicas eran apetecibles para la construcción de un canal interoceánico, siendo 
Estados Unidos el que construiría las condiciones para tal fin.1357

La historia de la separación de Panamá de la República de Colombia tiene una particular riqueza, 
especialmente por todos los detalles económicos que la propiciaron, impulsaron, rigieron y 
consolidaron. De hecho, podría decirse que la República de Panamá debe su nacimiento en su 
formato moderno, al interés estadounidense por la construcción del canal interoceánico. Justo 
tras la independencia, el nuevo gobierno establecería como unidad monetaria el peso de oro, 
con una fracción al 50 %, conocida como Balboa.1358

Con el fin de estabilizar la situación económica, Panamá firmaría convenio con Estados Unidos 
para adherirse al patrón oro a través de la moneda estadounidense, dejándola en paridad y 
con circulación libre y legal, renunciando a la emisión autónoma de moneda, por el cambio 
de depositar el 15 % de cualquier acuñación en un banco del país del norte.1359 Desde luego, 
el trato era muy beneficioso para ambos; por su parte, Panamá quedaba libre de los cargos 
relacionados a los tipos de cambio y fluctuaciones del mercado, con miras a la construcción 
del canal interoceánico que les dejaría un comercio abierto con el mundo entero como cliente 
y proveedor;1360 y, por el lado estadounidense, garantizaba la plataforma comercial ideal para 
el control del canal, lo cual venía fomentando desde la propiciación de la independencia 
panameña.1361 

La primera emisión fue de monedas de medio peso de oro (B/ 0.50) hasta monedas de un vigésimo 
de peso (B/ 0.025);1362 sin embargo, la mayor parte de esta producción fue guardada como 
reserva de respaldo, por lo que la moneda que circuló de lleno fue el dólar estadounidense.1363 
La situación se volvería incluso más grave cuando, con motivo del alza en el precio de la plata 
por causa de la Primera Guerra Mundial, el balboa empezaría a ser exportado clandestinamente 

1356 Echarte y Hernández, “Análisis de los efectos de la dolarización espontánea y oficial en Hispanoamérica: 
la perspectiva keynesiana y liberal del sistema monetario”.

1357 Celestino Andrés Aráuz, “El sueño de siglos: el Canal de Panamá”, Centro de Estudios Latinoamericanos 
“Justo Arosemena” 123 (2006). https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055621002.pdf

1358 Juan Luis Moreno-Villalaz, “Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía 
dolarizada con integración financiera”, El Cato, 1999. https://www.elcato.org/lecciones-de-la-
experiencia-monetaria-panamena-una-economia-dolarizada-con-integracion-financiera ; Aráuz, 
“El sueño de siglos: el Canal de Panamá”.

1359 Fundación Libertad, Cien años de dolarización o un siglo sin Banca Central: el caso de Panamá (Ciudad 
de Panamá: Fundación Libertad, 2006).

1360 Aráuz, “El sueño de siglos: el Canal de Panamá”.

1361 Juan Bautista Sosa, Compendio de historia de Panamá, vol. 2, Historia de los países latinoamericanos 
(Ciudad de Panamá: Ediiciones LAVP, 2017). https://tinyurl.com/y32zccot

1362 Omaira de León Watson, “La historia a través de las monedas”, Panamá América, 2017. 
https://www.panamaamerica.com.pa/aldea-global/la-historia-traves-de-las-monedas-211114

1363 Diez Morales, Historia completa y documentada de la moneda panameña.
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primero, y oficialmente después, hacia Estados Unidos, teniéndole por valioso en tanto plata, 
y no en tanto moneda como tal. La exportación masiva llevó a la casi extinción del numerario 
nacional, por lo que, en 1917, por decreto legislativo, se ordenó la reemisión de balboas, la cual 
se llevó a cabo ya no en plata, sino en níquel, conservando la regla de un peso de oro por dólar 
estadounidense.1364

A manera de curiosidad, por el plazo de poco menos de un mes, entre febrero y marzo de 1925, 
la región de Guna Yala ejerció independencia administrativa de Panamá, denominándose como 
República del Tule, llegando incluso a tener una moneda propia: el coco.1365

Para abril de 1930, con la Gran Depresión sobrecogiendo todas las economías y con el patrón 
oro en franca agonía, se dispuso entre el gobierno panameño y el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, una nueva emisión de moneda de plata, la cual estaría en paridad con su 
homóloga estadounidense, duplicando la reserva de oro que fungía como respaldo.1366 Es ahí 
donde el Balboa entraría en paridad directa con el dólar estadounidense, disponiéndose en 
1931, por decreto legislativo, la extinción del peso de oro como moneda nacional, y la adopción 
del Balboa en sustitución.1367

Desde luego, todos los acuerdos monetarios entre Panamá y Estados Unidos solo podían ser 
catalizados por el dominio estadounidense sobre el Canal de Panamá, el cual daba réditos 
económicos enormes, control geoestratégico y ventaja militar, so pena de la ocupación de 
buena parte del territorio nacional,1368 en lo que más adelante llegaría a denominarse “La 
Quinta Frontera”.1369 Los convenios entre ambos países establecieron que el balboa debía tener 
exactamente las mismas denominaciones y dimensiones que las monedas estadounidenses, para 
garantizar su respaldo en metálico; sin embargo, no disponían nada al respecto de la emisión de 
papel moneda.1370

Sobre esto, ya en 1913 se había aprobado por decreto la emisión de billetes por parte del 
Banco Nacional de Panamá;1371 sin embargo, ningún gobernante se atrevió siquiera a intentar 
tal emisión, muy probablemente bajo la amenaza estadounidense, ya que esto afectaría la 
estabilidad del dólar al estar aparejado con una moneda que podía ser emitida sin respaldo duro. 

1364 de León Watson, “La historia a través de las monedas”.

1365 de León Watson.

1366 David Saied, “Panama Has No Central Bank”, Mises Institute, 2007, https://mises.org/library/panama-
has-no-central-bank

1367 Castillero, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Histórica”.

1368 John Lindsay Poland, “La Zona del Canal de Panamá: donde el hombre blanco florecerá”, en Los 
tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana, ed. Héctor Alimonda 
(Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006). http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/clacso/gt/20101002072217/8Poland.pdf

1369 Claudia Cabrera Coto, “Los tratados del Canal de Panamá de 1977 cuando quien dirige importa: 
Omar Torrijos Herrera y Jimmy Carter” (Quito, FLACSO - Sede Ecuador, Quito). https://repositorio.
flacsoandes.edu.ec/xmlui/handle/10469/3277

1370 Saied, “Panama Has No Central Bank”; Mario Galindo, “Nuestro curioso y singular régimen 
monetario”, Diario la Estrella de Panamá, 2020, sec. Economía. https://www.laestrella.com.pa/
economia/200130/200129-nuestro-curioso-singular-regimen

1371 Galindo, “Nuestro curioso y singular régimen monetario”.
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La nueva Constitución de 1941 
estableció, al igual que su antecesora, 
que no habría en circulación un 
billete de curso forzoso,1372 pero 
añadiendo la posibilidad de la 
emisión de moneda fiduciaria,1373 
contraviniendo frontalmente los 
intereses estadounidenses previamente 
descritos. El presidente Arnulfo Arias 
tomaría tal asidero legal para la creación 
del Banco Central de Emisión de la 
República de Panamá, poniendo en 
circulación billetes hasta de B/20 el 1 
de octubre del mismo año de vigencia 
de la nueva Constitución,1374 con un 
discurso presidencial lleno de alusiones 
a la dignificación nacional y a la 
independencia monetaria.1375

Ocho días después, el 9 de octubre, el 
presidente Arias sería derrocado bajo
la acusación de haber realizado un viaje a Cuba sin el debido permiso del Poder Legislativo.1376 
Le sucedería en el poder el presidente Ricardo de la Guardia, quien, bajo el argumento de que 
la nueva moneda había sido acogida por recelo por parte de la población, la retiraría casi en 
su totalidad, destinándola a ser incinerada por decreto legislativo de diciembre de ese mismo 
año.1377 En adelante, habría una alternancia turbulenta en el poder, con golpes de Estado 
sucesivos (Arnulfo Arias Madrid ganaría la presidencia dos veces más, y sería derrocado igual 
número de veces).1378

Para este punto conviene contextualizar en que el flujo comercial panameño depende casi en su 
totalidad del Canal; de hecho, la ocupación estadounidense en una franja amplia de territorio 
en las orillas del Canal sería determinante para que las mercancías pudiesen ser ingresadas y 
distribuidas al país.1379 En ese escenario, la relación con Estados Unidos sería crucial para el país, 

1372 Fundación Libertad, Cien años de dolarización o un siglo sin Banca Central: el caso de Panamá.

1373 Richard Beherendt, “El sistema Monetario de Panamá. Parte Económica”, Universidad Nacional de 
Córdova, Revista de Economía y Estadística, 1944. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/
view/3212

1374 Saied, “Panama Has No Central Bank”.

1375 Roy Espinosa, “La historia panameña entre monedas”, Diario La Prensa, 2016. https://www.prensa.
com/historia-panamena-monedas_0_4541545826.html

1376 Soler, Panamá: historia de una crisis.

1377 Fundación Libertad, Cien años de dolarización o un siglo sin Banca Central: el caso de Panamá.

1378 Marco Gandásegui, “Una historia política de Panamá: movimientos populares y militarismo 
en Panamá”, Revista de Conjeturas Sociológicas, 2018. http://revistas.ues.edu.sv/index.php/
conjsociologicas/article/view/151/156

1379 María Méndez, “Panamá, el Canal y la Zona del Canal”, Revista Nueva Sociedad, 1976, 

Billete de B/10, cuya circulación legal únicamente 
tuvo vigencia por un par de meses.

Derechos de la imagen: 
De Panamá Vieja Escuela - https://www.
panamaviejaescuela.com/historia-balboa-moneda-
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siendo que les tenían dentro del territorio nacional, ejerciendo soberanía. 

La estabilidad de la moneda panameña sería de lleno envidiable, muy en parte por un índice 
de inflación muy reducido (incluso inferior al estadounidense), producto de su actividad 
de tránsito comercial.1380 Por ejemplo, la paridad se mantendría incluso tras la ruptura de 
relaciones diplomáticas en 1964, producto de los incidentes violentos del 9 de enero de aquel 
año, en el que morirían adolescentes panameños a manos de los militares estadounidenses en 
la Zona del Canal.1381 La decisión del presidente Roberto Chiari sobre mantener su posición de 
renegociar las condiciones del Canal, sería el antecedente de lo que más adelante se conocería 
como Tratados Torrijos-Carter, que acabarían por devolver al pueblo panameño el control de 
su propio territorio.

En cualquier caso, Panamá fue dando pasos para amortiguar las crisis que se irían suscitando. 
Para el inicio de la década de 1970 se liberalizó el ejercicio bancario, lo cual permitió un estallido 
en el volumen de activos, dando franca solidez al balboa, en función de ser innecesario que los 
bancos lidiasen con las fluctuaciones de los tipos de cambio en sus operaciones en el exterior.1382 
Otra decisión atinada fue la tomada durante la crisis del petróleo en aquella década, ya que, en 
vez de devaluar el balboa como método popular de alivio, decidieron trasladar el aumento del 
precio al mercado de energéticos, explicando a la población que eso era necesario para mantener 
la fortaleza monetaria.1383

Incluso en el grave desajuste de final de los años 1980, donde Estados Unidos registró 
crecimientos muy reducidos, Panamá se mantuvo con una economía saludable, registrando una 
tasa de inflación sostenidamente moderada.1384

La administración soberana del Canal a partir del mediodía del 31 de diciembre de 1999, conllevó 
a un auge sin precedentes, manteniéndole muy por encima de los promedios productivos de la 
región. La hazaña diplomática de Omar Torrijos acabaría por ser el potenciador económico 
ideal, acompañado de una política de preservación de la liquidez bancaria,1385 así como del 
fomento del crecimiento económico, lo que permite que su tipo de cambio real sea incluso 
superior al oficial,1386 dejando al balboa en una perspectiva muy favorable.

 https://nuso.org/articulo/panama-el-canal-y-la-zona-del-canal/

1380 Moreno-Villalaz, “Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía dolarizada con 
integración financiera”.

1381 Méndez, “Panamá, el Canal y la Zona del Canal”.

1382 Moreno-Villalaz, “Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía dolarizada con 
integración financiera”.

1383 Carlos Bolívar Pedreschi, “El nacionalismo panameño y la cuestión canalera”, Anuario de Estudios 
Centroamericanos, 1977. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5075842.pdf

1384 Moreno-Villalaz, “Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía dolarizada con 
integración financiera”.

1385 Eloy Fisher, “Panamá: Un análisis económico de la coyuntura reciente”, Investigación y Pensamiento 
Crítico 3, n.o 1 (2015). https://www.academia.edu/36588540/Panam%C3%A1_Un_an%C3%A1lisis_
econ%C3%B3mico_de_la_coyuntura_reciente

1386 Moreno-Villalaz, “Lecciones de la experiencia monetaria panameña: Una economía dolarizada con 
integración financiera”.
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Mireya Moscoso, esposa del expresidente Arnulfo Arias y primera mujer en ser electa para 
presidir Panamá, encararía el nuevo siglo con el reto de administrar una economía con ingresos 
inusitados por la explotación del canal.1387 Le sucederían Martín Torrijos (hijo del expresidente 
Omar Torrijos), Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo,1388 administrando 
una economía con características de paraíso fiscal, aunque no reuniendo la totalidad de 
elementos que se estilan en otros países con tal categoría,1389 registrando un crecimiento muy 
acelerado y gozando de una calificación de riesgo muy favorable con respecto al resto de países 
de la región, en función de su deuda externa controlada.1390

Cortizo tendría que enfrentar la pandemia por COVID-19, observando una severa afectación en 
los ingresos nacionales por la caída en el comercio global.1391 El abordaje económico sería desde 
la provisión de medidas que garanticen el acceso al crédito para que la empresa privada subsista, 
dando especial apoyo a la micro y mediana empresa, especialmente a aquella que impulse la 
seguridad alimentaria. Además, se adoptarían una serie de reformas tributarias para favorecer 
a la población afectada, entre las cuales se incluye una política de descuento por pronto pago 
de impuestos, favoreciendo así el sostenimiento del gasto público de emergencia.1392 Pese a los 
esfuerzos del gobierno, la inflación no lograría controlarse producto de la crisis en la cadena de 
abastecimiento en 2021, afectando particularmente a Panamá por la explotación del Canal.1393

1387 Ameth Hiram Cerceño Burbano, “Los modelos de gestión de la administración pública panameña: 
un estudio comparativo de la administración pública general y el modelo de gestión pública de la 
administración del Canal de Panamá” (Lisboa, Instituto Universitário de Lisboa, 2019). 

 https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/20485

1388 Carlos Guevara Mann, “Escenario internacional y desafíos a la democracia en Panamá”, Investigación 
y Pensamiento Crítico 8, n.o 2 (29 de abril de 2020): 93-98.

1389 Jeniffer Martínez Tangua, Marisol Ospina Reyes, y Jessica Daniela Velandia Yepes, “Offshore: 
Los límites difusos entre paraíso fiscal, ilegalidad y productividad empresarial eficiente” 
(Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia, 2020). https://repository.ucc.edu.co/
bitstream/20.500.12494/18465/2/2020_offshore_l%c3%admites_difusos.pdf

1390 Aquilino Broce Ortega, “Evolución de la deuda externa pública panameña y su peso en la economía 
panameña, periodo 2010-2017”, Universidad de Panamá, Visión Antataura 2, n.o 2 (2018): 1-8.

1391 Carlos Manuel Gómez-Rudy, “Zona Libre de Colón: Consideraciones para expandir su actividad 
comercial e impulsar su competitividad post COVID-19”, Universidad de Panamá, Revista Científica 
Universitaria 9, n.o 2 (2020): 1-12.

1392 Gobierno de Panamá, “Plan de Recuperación Económica” (Ciudad de Panamá: Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2020). https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2020/07/Plan_
Economico_2020.pdf

1393 Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés, “COVID-19 en Latinoamérica: Diferencias respecto a las 
economías desarrolladas”, Revue internationale de politique de développement, n.o 12.2 (2020). 
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5.2 Perú

“El desafío mayor que tiene la cultura de 
la libertad, de la democracia en nuestro 
tiempo, viene de los nacionalismos” 
(Mario Vargas Llosa)

La República del Perú, cuya independencia fue 
declarada en 1821, ha tenido una historia muy 
prolija en el tema de monetización, ya que, a 
diferencia de otras culturas, los incas acogieron con 
mayor serenidad y naturalidad el uso del dinero 
como una práctica regular.1394 Probablemente esta 
característica responde a que “la economía centro 
andina se basaba en un peculiar sistema regido 
por la reciprocidad, la redistribución de bienes y el 
uso organizado de diferentes pisos ecológicos”.1395  
En ese sentido, el uso de la moneda como un 
cambio recíproco de mercancías resultaría algo 
relativamente sencillo de comprender.1396

No obstante, había una inexistencia precolonial de
cualquier forma de monetización, pese a que los 
incas reconocían el concepto de depósito de valor, ya que utilizaban algunos objetos como 
medio de intercambio como las hachitas,1397 sin que pueda llegar a considerarse como una 
monetización per se.1398

Si bien los incas comprendían el concepto de intercambio recíproco de mercancías, les era 
totalmente ajena la idea de establecer valor a través de metales preciosos;1399 de cualquier 
forma, los conquistadores obligaron a la sociedad inca a adaptarse a una nueva cosmovisión de 
la atribución de valor.1400 Muy relevante sería el botín español en metálico peruano, ya que el 
territorio se volvía más apetecible en tanto tenía alto potencial de explotación de oro.1401

1394 Marco Rivarola del Solar, “Milenaria historia de la moneda peruana” (Grupo Generacción, 2013). 
http://www.generaccion.com/secciones/historia/pdfs/Generaccion-Edicion-66-historia-153.pdf

1395 Eduardo Dargent Chamot, “La Moneda en el Perú: 450 años de historia” (Universidad Ricardo Palma, 
2018). https://tinyurl.com/2oy39cop

1396 María Rostworowski, Costa peruana prehispánica (Lima: IEP, 2018).

1397 Rivarola del Solar, “Milenaria historia de la moneda peruana”.

1398 Waldemar Espinoza Soriano, Artesanos, transacciones, monedas y formas de pago en el mundo andino: 
siglos XV y XVI, vol. 2 (Lima: Banco Central de Reserva del Perú, 1987).

1399 Museo Numismático del Perú, “La moneda en el Perú Antiguo” (Banco Central de Reserva del Perú, 
2018). https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Museo/Museo-Numismatico-del-
Peru.pdf

1400 Sempat Assadourian, “La Producción de la Mercancía Dinero en la Formación del Mercado Interno 
Colonial”.

1401 Keneth Adrien, Crisis y decadencia del Virreinato del Perú en el Siglo XVII (Lima: Banco Central de 
Reserva del Perú, 2011).
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Francisco Pizarro lograría una conquista relativamente sencilla, propiciada por un debilitado 
Imperio Inca, producto de una guerra civil. Para 1532 Pizarro habría tomado el control, 
ejecutando a Atahualpa al año siguiente.1402 Sin embargo, al transitar hacia el sur, hallaría una 
portentosa resistencia en Cuzco, a manos de Manco Inca, el cual sería asesinado en 1544; no 
obstante, pasarían varias décadas antes de que se pudiesen sofocar las rebeliones sureñas de 
Túpac Amaru, entre otros.1403

Los primeros años se centraron en el sometimiento social y cultural, ralentizando la actividad 
comercial, acomodándola a una nueva modalidad de pagos.1404 Para 1551, el Consejo de Indias 
haría la sugerencia de la creación de una Casa de Moneda en Lima, lo cual no se concretaría 
sino hasta 1565, con la real cédula emitida por el rey Felipe II de España, en la que ordenaba su 
creación.1405

La Casa de Moneda de Lima iniciaría su producción en 1568, siendo muy similares a las 
macuquinas mexicanas, durante el reinado de Carlos I de España. Las primeras monedas 
producidas en el Perú serían conocidas como rincones, en honor a su grabador, Alonso de 
Rincón, quien plasmó su nombre en cada pieza.1406 Sin embargo, el mayor interés pecuniario 
español estaba en La Plata, por su enorme potencial explotación minera,1407 lo que llevó al cierre 
de la Casa de Moneda de Lima en 1570, trasladando la mayoría de sus implementos al sur.1408 
Más adelante, la Casa de Moneda de Lima operaría entre 1577 y 1588, produciendo una moneda 
con nuevo diseño, conocida como escudo coronado.1409

En adelante, sería el Virreinato, a través de la Casa de Moneda de Potosí, Bolivia, quien proveería 
del circulante al territorio peruano, siendo el real la moneda a disposición.1410 Sin embargo, 
Potosí no lograba un efectivo abastecimiento para todo el Virreinato, haciendo de la falta de 
numerario, un mal recurrente.1411 En Perú se hacía sentir con especial fuerza la falta de liquidez, 

1402 María Bravo Guerreira, “La Muerte de Atahualpa: un análisis de las circunstancias que concurrieron 
en ella”, Anuario de Estudios Americanos 31 (1974): 91-103.

1403 María del Carmen Marisol García Acosta et al., “Los Aymara “Oprimidos, pero no vencidos”“, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Etnias contemporáneas de América Latina: siglos XIX y 
XX, 2006, 2-59.

1404 Prescott, Historia de la conquista del Perú.

1405 Dionisio de Haro Romero, La Casa de Moneda de Lima en el Archivo General de la Nación - Archivo 
Colonial (1717 – 1829), Fuentes documentales e historia monetaria (Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2014). http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/26474/
Fuentes_documentales_e_historia_monetaria.pdf

1406 Lazo García, Economía colonial y régimen monetario: Perú, siglos XVI-XIX.

1407 Prescott, Historia de la conquista del Perú.

1408 de Haro Romero, La Casa de Moneda de Lima en el Archivo General de la Nación - Archivo Colonial 
(1717 – 1829).

1409 Lazo García, Economía colonial y régimen monetario: Perú, siglos XVI-XIX.

1410 Magdalena Chocano et al., Compendio de Historia Económica del Perú, vol. 3 (Lima: IEP, 2010). 
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/compendio-de-historia-economica-del-peru/tomo-3-
economia-del-periodo-colonial-tardio.html

1411 Eduardo Dargent Chamot, “La primera Ceca de Lima (1568-1692)”, en Las Casas de Moneda en los 
Reinos de Indias, de Gonzalo Anes Álvarez y Guillermo Céspedes, vol. 2, Cecas de fundación temprana 
(Madrid: Museo Casa de La Mondeda, 1997). http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/
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siendo que el comercio exigía capacidad de pago; sin embargo, lo que realmente desbordó 
la problemática fue el caso de la masiva falsificación potosina,1412 afectando toda la zona con 
la distribución de las monedas rochunas, que luego sería reselladas y devaluadas.1413 En ese 
contexto, en Lima operó una Casa de la Moneda no oficial, pero que dio curso a la acuñación 
durante buena parte del siglo XVII,1414 habiéndose reconocido como válida a partir de 1684.

Ya en el siglo XVIII, con las reformas borbónicas en pleno efecto, la ceca limeña sería restaurada 
y vuelta a la operación legal, haciendo una importante inversión en modernizarla para poder 
producir un numerario con las características propias de la época, manteniéndola en pleno 
servicio de la Corona a partir de 1751.1415 La ceca limeña llegaría a proveer de numerario 
durante el resto del siglo XVIII, y hasta la independencia peruana, produciendo columnarias 
y peluconas, destacando el valor artístico y calidad de amonedación exhibida en la época.1416

El siglo XIX iniciaría con una situación complicada en cuanto a gobernabilidad en tanto que 
las estructuras coloniales españolas estaban severamente debilitadas por la situación en la 
Península;1417 además, el Perú registraba una endémica falta de numerario, registrándose una 
muy fuerte invasión de moneda de baja ley, proveniente principalmente del Alto Perú.1418

Destacado para el Perú serían los planteamientos de finales de siglo por parte del economista 
español José Alonso Ortiz, quien en 1796 publicaría “Ensayo Económico sobre el sistema de la 
moneda-papel: y sobre el crédito público”, con el auspicio y reconocimiento de la Corona.1419 
Basándose en esa doctrina novedosa que provenía desde la Península, en 1815 el virrey Fernando 
de Abascal tomaría la decisión de mandar a emitir vales a manera de papel-moneda, siendo la 
primera emisión de billetes en territorio suramericano bajo el auspicio de la Corona.1420 Desde 
luego, las teorías de Adam Smith en las que Ortiz se había basado tenían algunas restricciones 
técnicas que el virrey no consideró, causando una inflación considerable con la introducción de 

handle/123456789/113717/9457-Texto%20del%20art%C3%ADculo-37401-1-10-20140717.
pdf?sequence=2

1412 Eduardo Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el 
Virreinato peruano (Siglos XVI-XVII)”, Diálogo Andino 38 (2011): 75-84.

1413 Lane, “Corrupción y Dominación Colonial: El Gran Fraude a la Casa de la Moneda de Potosí en 
1649”.

1414 Dargent Chamot, “La Moneda en el Perú: 450 años de historia”.

1415 Santiago Nicolás Blanco, “Reestructuración de la Casa de la Moneda de Lima y su paso definitivo a 
manos de la Corona Española (1748-1755)”, Historia Digital 16, n.o 27 (2016): 1-23.

1416 Pedro Cano Borrego, “La acuñación de moneda de cordoncillo en la Lima del siglo XVIII”, Oro 
Información, 2018, 1-7.

1417 Víctor Peralta Ruiz, “La Transformación Inconclusa. La trayectoria del liberalismo hispánico en el 
Perú (1808-1824)”, Revista Ayer, La formación de los Estados-naciones americanos (1808-1830), 74 
(2009): 107-31.

1418 Eduardo Dargent Chamot, “Los estudios de la moneda en el Perú”, OMNI, Revista Numismática, 5 
(2012): 123-34.

1419 Dionisio de Haro Romero, “Caminos de papel: las controversias monetarias en la Independencia del 
Perú”, XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, 2012, 947-58.

1420 Dionisio de Haro Romero, “Guerra y moneda durante la Independencia del Perú, 1820–1824”, 
Anuario de Historia de America Latina 48, n.o 1 (2011): 83-106.
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dinero fiduciario en coexistencia con el sistema bimetálico.1421

En ese contexto de descontrol monetario e inflación trepidante, la expedición libertadora de 
José de San Martín en septiembre de 1820 lograría pronto apoyo,1422 haciéndose del control de la 
parte norte del país, tomando en posesión la ceca limeña.1423 Por su parte, las fuerzas españolas 
instalarían una nueva ceca en Cuzco para provisionar para sus tropas. Sin embargo, ambas 
cecas eran inviables en tanto que la limeña estaba medianamente bien equipada para producir, 
pero carecía de metálico para amonedar. En cambio, la ceca bajo control europeo estaba muy 
desprovista de equipo, aunque gozaba de la plata suficiente.1424

El resultado de tales condiciones sería una muy profunda crisis de numerario en ambos bandos, 
debilitando las fuerzas bélicas en gran medida. Esto repercutía en la economía menuda, 
dando vida a las “fichas de pulpero”, siendo estas amonedaciones clandestinas por parte de los 
comerciantes, con tal de poder operar.1425

La independencia peruana declarada por San Martín, llevaría a la necesidad de emitir una 
especie monetaria que dejase un mensaje claro: el Perú era una república independiente y 
soberana. Es así que, tras el establecimiento del Gobierno Patriota de 1821, José de San Martín 
ordenaría la emisión de la primera moneda de la república, el cuarto de real,1426 el cual saldría 
a circulación al año siguiente con los emblemas patrios, llegándose incluso a emitir billetes por 
valor de dos reales,1427 recibiendo la denominación popular de “Monedas Perú Libre”.1428

Pese a los esfuerzos de la ceca limeña, ésta carecía de capacidad de amonedación a gran escala, por 
lo que la falta de numerario sería cada vez más notoria, especialmente en cuanto al sostenimiento 
bélico se refiere.1429 Como paliativo, y retomando la ya afincada costumbre de la moneda-
papel, se establecería el Banco Auxiliar de Papel Moneda, en octubre de 1821, proveyendo 
de numerario fiduciario.1430 Sin embargo, pese a que ya el virreinato había implementado la 
circulación de este tipo de dinero, el gobierno patriota adquiriría características monetarias 
más similares a las británicas, con un régimen tributario que se correspondía con la emisión de 

1421 de Haro Romero, “Caminos de papel: las controversias monetarias en la Independencia del Perú”.

1422 Ascensión Martínez Riaza, La independecia inconcebible: España y la “pérdida” del Perú (1820-1824) 
(Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016).

1423 de Haro Romero, “Guerra y moneda durante la Independencia del Perú, 1820–1824”.

1424 Dionisio de Haro Romero, “Las casas de la moneda españolas y peruanas durante la independencia 
del Perú (1820-1824): reforma liberal y guerra”, Tiempos de desconcierto. Sociedad y Política en la 
Independencia del Perú, 1820-1824 (Madrid: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación 
de España, 2007). http://economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/147_abstract.pdf

1425 de Haro Romero, “Guerra y moneda durante la Independencia del Perú, 1820–1824”.

1426 César Fishman, Monedas del Perú, de 1751 a 1975 (Lima: Numismática Libertad, 1976).

1427 Dionisio de Haro Romero, “La política monetaria de San Martín en el Perú: papel por una plata 
ausente”, Revista de Indias 71, n.o 253 (2011): 793-824.

1428 Gardenia Capa, “Un viaje por la historia del Perú a través de sus billetes y monedas”, Encuentro, 2019. 
http://encuentro.pe/cultura/un-viaje-por-la-historia-del-peru-a-traves-de-sus-billetes-y-monedas/

1429 de Haro Romero, “La política monetaria de San Martín en el Perú: papel por una plata ausente”.
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billetes, perdurando la práctica hasta julio de 1822.1431

Por su parte, las fuerzas españolas habrían utilizado la casa de moneda en Cuzco, procurando 
el retiro constante de numerario patriota a través del establecimiento de un régimen tributario 
inusualmente duro, sosteniendo al ejército a través de los propios peruanos.1432 Sin embargo, 
el rumbo de carestía técnica de la ceca cusqueña cambiaría tras la victoria realista en la Batalla 
de Moquegua, en la cual, al mando del general José de Canterac, se recuperaría el acceso a 
Lima, sustrayendo la maquinaria de la ceca limeña para hacer funcionar en plenitud la casa 
de moneda al servicio realista, materializándose el encargo en julio de 1823, siendo llamados 
expertos de la ceca de Potosí para hacerla funcionar.1433 El golpe militar al ejército patriota era 
casi proporcional al golpe económico, dejándolo gravemente mermado en ambos campos. Para 
este momento había ya una inflación desmedida, producto del abuso de emisión del Banco 
Auxiliar como paliativo a la carestía de numerario.1434

Sería necesario el refuerzo para el remanente patriota peruano, el cual provendría desde la Gran 
Colombia. Tras el rearme del ejército patriota, se registraba el Perú como el único territorio 
bajo control realista, por lo que la Batalla de Ayacucho representaría el final de la dominación 
española, aunque pasarían algunos años antes de la expulsión definitiva del ejército europeo.1435

A partir de la independencia definitiva 
se amonedaría plata con el nuevo escudo 
peruano, acuñada entre 1824 y 1858, 
popularmente conocida como libertad 
parada (por la figura femenina al frente 
de cada pieza), aunque su nombre oficial 
siempre fue el real.1436 Dicha emisión fue 
acompañada por billetes de un curioso 
tamaño de 2 cm por 3 cm, los cuales no 
fueron bien vistos por la población, la cual 
prefería seguir utilizando metálico.1437

Cabe destacar que, entre el 17 de marzo 
1836 y el 25 de agosto de 1839, el Perú 
se vio dividido en el Estado de Nor-
Perú, con capital en Lima, y el Estado de Sud-Perú, con capital en Cuzco, los cuales conformaron, 

1431 de Haro Romero, “La política monetaria de San Martín en el Perú: papel por una plata ausente”.

1432 de Haro Romero, “Las casas de la moneda españolas y peruanas durante la independencia del Perú 
(1820-1824): reforma liberal y guerra”; Adrien, Crisis y decadencia del Virreinato del Perú en el Siglo 
XVII.

1433 de Haro Romero, “Las casas de la moneda españolas y peruanas durante la independencia del Perú 
(1820-1824): reforma liberal y guerra”.

1434 de Haro Romero, “Guerra y moneda durante la Independencia del Perú, 1820–1824”.

1435 Carlos Contreras, Historia del Perú en el siglo de su independencia (Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2015).

1436 Fishman, Monedas del Perú, de 1751 a 1975.

1437 Capa, “Un viaje por la historia del Perú a través de sus billetes y monedas”.

Reales de la Libertad Parada.

Derechos de la imagen: 
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https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/
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junto al Estado de Bolivia, la Confederación Perú-Bolivia.1438 Dicha suerte de fusión confederal 
fue el resultado de la inestabilidad política de la zona, fuertemente potenciada por los constantes 
vacíos de poder tras momentos de anarquía.1439 Desde luego, cada Estado emitió su propia 
moneda, siendo el Estado de Nor-Perú quien se quedaría con los reales de la libertad parada, 
mientras que el Estado de Sud-Perú emitiría sus propios reales, cuyo distintivo sería la figura 
de un sol.1440

Al finalizar la efímera confederación, el Perú sería reunificado, quedándose con los reales de la 
libertad parada.1441 No obstante, la moneda feble boliviana (una moneda altamente depreciada 
por su bajo peso en metal) circularía libremente en el Perú, causando graves problemas a su 
economía.1442 Es así que, en 1857, el mariscal Ramón Castilla daría la orden de pasar la moneda 
al Sistema Métrico Decimal, modernizando la Casa de Moneda para emitir un numerario que, 
a falta de un nombre oficial, fue conocido como Moneda Transitoria.1443 Sería en 1863 cuando, 
tras varios años de una incerteza monetaria, se crearía por decreto una nueva denominación 
oficial para el Perú: el sol, con un diseño que sería conocido como la libertad sentada, por la 
figura femenina en el frente de cada pieza.1444

El sol coincidiría con el auge industrial mediante la ampliación ferrocarrilera, así como el 
incremento del gasto público, lo cual le fortaleció y motivó al nacimiento de bancos en todo 
el país, los cuales emitirían sus propios soles, todos con curso legal.1445 Para el último cuarto 
del siglo XIX, hubo un intento de incluir al Perú en el patrón oro, a través de una moneda 
llamada Inca de Oro; sin embargo, ésta no pudo diseminarse por la imposibilidad de acuñación 
frente a la guerra que se sostenía con Chile, aunque sí llegaron a producirse algunas monedas y 
billetes, sin que representasen un verdadero auge en la circulación monetaria, entre 1881 y 1882, 
producto del conflicto bélico contra el vecino del sur.1446

En 1979 estallaría un conflicto entre Chile y Bolivia por la cancelación de la licencia a la 
Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. El Perú tuvo que incluirse en la Guerra del 
Pacífico, siendo que tenía firmado un tratado de defensa conjunta con Bolivia.1447 El ejército 
chileno avanzaría trepidantemente, tomando territorio boliviano y peruano, hasta la provincia 

1438 Contreras, Historia del Perú en el siglo de su independencia.

1439 Oswaldo Holguín Callo, “Historia y proceso de la identidad de Perú. El proceso político-social y 
la creación del Estado”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999. https://idus.us.es/xmlui/
bitstream/handle/11441/45824/file_1.pdf?sequence=1

1440 Fishman, Monedas del Perú, de 1751 a 1975.

1441 Carlos Contreras, Historia de la Moneda del Perú, Historia Económica (Lima: Banco Central de 
Reserva del Perú, 2016).

1442 Jesús Cosamalón et al., Compendio de Historia Económica del Perú, vol. 4 (Lima: IEP, 2010).

1443 Fishman, Monedas del Perú, de 1751 a 1975.

1444 Cosamalón et al., Compendio de Historia Económica del Perú.

1445 Contreras, Historia de la Moneda del Perú.

1446 Monedas del Perú, “El Inca y las pesetas (1880 – 1882)”, 2019. https://www.imperio-numismatico.
com/t104179-peru-5-pesetas-1880

1447 Heraclio Bonilla, “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del Pacífico”, 
Revista Histórica 3, n.o 2 (1979): 1-34.
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de Tarapacá.1448 Bolivia se quedaría sin recursos, quedando fuera de la guerra, por lo que sería el 
Perú quien acabaría el combate.1449 Lima llegaría a ser ocupada por Chile en 1881, firmando dos 
años después un tratado mediante el cual Perú cedió Tarapacá a Chile.1450

Sería hasta 1897 cuando se lograse incluir al Perú en el patrón oro, pasando a tener como 
denominación monetaria oficial la libra peruana de oro,1451 la cual gozó, hasta la Gran Depresión, 
de una gran bonanza, siendo una época de avance económico para el país.1452 Siendo que la 
situación causada por la Primera Guerra Mundial hacía peligrar la bonanza comercial por la 
vía de la falta de numerario, en 1914 se autorizaría a la banca privada para poner en circulación 
billetes propios, preservando así la liquidez.1453

Desde luego, la nueva situación económica había modificado demasiado el panorama para 
el comercio y la moneda peruana, siendo necesaria la creación de una entidad central para 
manejar la libra peruana de oro, por lo que, en 1922, se le daría vida al Banco de Reserva del 
Perú, sin exclusividad de emisión.1454

Originalmente, la nueva institución bancaria nacional fungiría como provisor de numerario 
para la banca privada, registrándose una preferencia muy marcada por el uso de billetes para la 
circulación regular, reservando el metálico para el pago de importaciones.1455

En este marco ha de decirse que la directiva del Banco de Reserva del Perú estaba marcadamente 
compuesta por representantes de los bancos privados, por lo que los créditos les eran aprobados 
sin mayores garantías metálicas, causando un endeudamiento público progresivo y una 
depreciación acelerada de la moneda.1456

Tras los estragos de la Gran Depresión, se realizaría una profunda reforma del sistema bancario, 
extinguiendo el Banco de Reserva para sustituirlo por el Banco Central de Reserva del Perú, 

1448 Sergio González Miranda, “La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica 
(1883-1929)”, Universidad de Santiago de Chile, Revista de Historia Social, 16, n.o 1 (2012): 217-20.

1449 Heraclio Bonilla, “La dimensión internacional de la Guerra del Pacífico”, Instituto de Desarrollo 
Económico y Social, Desarrollo Económico, 19, n.o 73 (1979): 79-92.

1450 González Miranda, “La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-
1929)”.

1451 Bruno Seminario, El desarrollo de la economía peruana en la era moderna (Lima: Universidad del 
Pacífico, 2016). http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1160/SeminarioBruno2016.
pdf?sequence=22&isAllowed=y

1452 Contreras, Historia de la Moneda del Perú.

1453 Fernando Pérez, Zenón Quispe, y Donita Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la 
autonomía del Banco Central de Reserva del Perú”, en Política y estabilidad monetaria en el Perú, 
ed. Gustavo Yamada y Diego Winkelried, Homenaje a Julio Velarde, Banquero Central del año 
2015 (Lima: Universidad del Pacífico, 2016). https://www.academia.edu/44422192/Perspectivas_
plurales_en_investigaci%C3%B3n_cualitativa_propuestas_metodol%C3%B3gicas_en_estudios_de_
gesti%C3%B3n

1454 Gianfranco Bardella, “Un Siglo en la Vida Económica del Perú” (Banco de Crédito del Perú, 1989). 
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/042601266.pdf

1455 Pérez, Quispe, y Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la autonomía del Banco Central de 
Reserva del Perú”.

1456 Bruno Moll y Emilio Barreto, “El sistema monetario de Perú”, Revista de Economía y Estadística 4, n.o 
3 (1942): 283-325.
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con privilegio exclusivo de la acuñación de moneda y control sobre la banca privada.1457 Con 
la creación, en 1931, de la nueva entidad monetaria central, se daría vida a la nueva moneda 
del Perú: el sol de oro, todo motivado por la consultoría financiera del profesor Edwin Walter 
Kemmerer, de origen estadounidense.1458

Si bien el informe de Kemmerer sería la base para la construcción filosófica y legal del nuevo 
banco, sus conclusiones serían parcialmente tomadas en cuenta. Por un lado, el informe señalaba 
la necesidad de reducir el poder de la banca privada en el gobierno de la banca central, lo cual 
fue muy bien aplicado. Sin embargo, se ignoró la recomendación acerca de incluir la disciplina 
fiscal en la práctica de la emisión monetaria,1459 lo cual traería graves perjuicios en el futuro.

En la próxima década, el Perú viviría una secuencia de gobiernos militares con alta inestabilidad 
política,1460 afectando gravemente el equilibrio monetario. Para 1933 se había realizado una 
reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, permitiéndole ser prestamista 
del Estado.1461 El resultado sería de grandes consecuencias, siendo que los gobiernos militares 
financiaron el creciente presupuesto de defensa a través de la emisión monetaria, llegando a 
adeudar a la banca central 130 millones de soles para 1940, y de 736 millones de soles al llegar a 
la inmediación del siglo.1462

Tras tres décadas de abuso gubernamental sobre la emisión monetaria, y ante una presión 
inflacionaria grave, en 1962 se emitiría una nueva Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 
del Perú, definiéndolo desde su primer artículo como una institución autónoma,1463 retomando 
los planteamientos originales de Kemmerer. 

Tras la vuelta a la democracia, la autonomía de la banca central daría una estabilidad relativa a 
la economía peruana, aunque su aplicación sería efímera, respondiendo a los cambios producto 
del golpe de Estado de 1968.1464 A pocos meses del final del mandato de Fernando Belaúnde 
Terry, un alzamiento militar pondría al general Juan Velasco Alvarado, el cual gobernaría 
dictatorialmente hasta 1975, para ser sucedido por el también militar Francisco Molares 
Bermúdez, quien también ejercería el cargo sin la legitimidad electoral.1465

1457 Seminario, El desarrollo de la economía peruana en la era moderna; Holguín Callo, “Historia y proceso 
de la identidad de Perú. El proceso político-social y la creación del Estado”.

1458 Luis F. Zegarra et al., Compendio de Historia Económica del Perú, vol. 5 (Lima: IEP, 2010).

1459 Pérez, Quispe, y Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la autonomía del Banco Central de 
Reserva del Perú”.

1460 Henry Pease García y Gonzalo Romero Sommer, La política del Perú en el Siglo XX (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2014).

1461 Moll y Barreto, “El sistema monetario de Perú”.

1462 Pérez, Quispe, y Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la autonomía del Banco Central de 
Reserva del Perú”.

1463 Jorge Fernández Baca y Carmen Astorne, “Situación de la economía peruana antes del gobierno 
militar de 1968: un análisis institucional”, Universidad del Pacífico, 2006. http://repositorio.up.edu.pe/
bitstream/handle/11354/288/DD0601.pdf?sequence=1

1464 Carlos Meléndez y Alberto Bergara, El Perú político en perspectiva comparada (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2015).

1465 Pease García y Romero Sommer, La política del Perú en el Siglo XX.
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Una de las primeras acciones de los gobiernos militares sería la reforma de la Ley Orgánica 
del Banco Central de Reserva del Perú, nombrando a un directorio de su confianza, y llegando 
a constituir el Consejo de la Política Monetaria a partir de 1970, desplazando al banco de su 
función centralizadora en el rubro.1466 Además, la misma ley establecía la imposibilidad de tener 
cuentas bancarias en moneda extranjera, con el fin de que el gobierno obtuviese beneficios 
con un tipo de cambio arbitrado. Sin embargo, el efecto sería muy distinto, ya que la economía 
peruana empezó a ver la circulación del dólar estadounidense con plena naturalidad, existiendo 
una dolarización de facto.1467

El resultado no se haría esperar, transcurriendo aquella década con una inflación acelerada, 
caldeada por una deuda externa agobiante y un descontrol monetario por la circulación no 
regulada del dólar estadounidense.1468 Pese a que, en 1980, por la vía de la elección popular, 
Belaúnde Terry había vuelto al poder, habría sido imposible frenar la crisis económica, llevando 
a que en 1985 se decidiese cambiar la moneda nacional, como una medida de emergencia ante 
la situación.1469

El Congreso peruano, por iniciativa del primer gobierno del APRA, tras un fallido intento de 
estatalizar la banca, crearía el inti (voz quechua para la palabra “sol”), entrando en circulación el 
1 de febrero de 1985, y estableciendo una equivalencia de una milésima de sol de oro,1470 el cual 
tendría curso legal hasta 1989, dejando al inti como moneda única en el Perú a partir del 1 de 
enero de 1990.1471

Pese a que el inti buscaba la estabilización monetaria, es por demás sabido que la creación 
de una nueva moneda no necesariamente implica su éxito, especialmente si no se acompaña 
de autonomía y fortalecimiento de la confianza en la institución emisora, dejando a la nueva 
moneda en una situación de depreciación muy acelerada.1472 Para potenciar la estabilidad 
del sistema bancario, en 1988 se reestablecería la posibilidad de poseer cuentas en moneda 
extranjera; sin embargo, la población tenía tal desconfianza en la estabilidad del inti, que prefirió 
continuar tranzando regularmente con dólar estadounidense, lo cual abonaba naturalmente a 
la inflación.1473

En ese contexto, 1990 sería especialmente turbulento ya que el Perú venía de lidiar con oleadas 
agresivas de terrorismo en Lima, así como de represalias gubernamentales, lo cual serviría 

1466 Pérez, Quispe, y Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la autonomía del Banco Central de 
Reserva del Perú”.

1467 Adrián Armas, “Dolarización y desdolarización en el Perú”, en Política y estabilidad monetaria en el 
Perú, ed. Gustavo Yamada y Diego Winkelried, Homenaje a Julio Velarde, Banquero Central del año 
2015 (Lima: Universidad del Pacífico, 2016). https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/3190

1468 Zegarra et al., Compendio de Historia Económica del Perú.

1469 Bardella, “Un Siglo en la Vida Económica del Perú”.

1470 Contreras, Historia de la Moneda del Perú.

1471 Cristina Mazzeo, Carlos Contreras, y Francisco Quiroz, Guerras, finanzas y regiones en la historia 
económica del Perú (Lima: Banco Central de Reserva del Perú, 2010).

1472 Pérez, Quispe, y Rodríguez, “El proceso de institucionalización de la autonomía del Banco Central 
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como caldo de cultivo para el ascenso democrático al poder del presidente Alberto Fujimori,1474  
quien luego ejercería un gobierno dictatorial, marcado por graves violaciones a los Derechos 
Humanos,1475 lo que le valdría para ser enjuiciado años más tarde.1476

En su gobierno, Fujimori propondría la eliminación del inti como moneda nacional, en 
función de una depreciación sin precedentes, siendo sustituido por el nuevo sol, el cual 
entraría en circulación el 1 de julio de 1991, para ser renombrado como sol en 2015.1477 
Durante la década gobernada por Fujimori, los resultados sobre la inflación fueron palpables, 
teniendo una reducción dramática en el primer quinquenio, para lograr una estabilidad en los 
años siguientes,1478 muy probablemente porque el Banco Central de Reserva del Perú pasó a 
independizarse totalmente del fisco, lo cual le dio nuevos brillos de confianza a la moneda.1479

De hecho, muy buena parte del éxito en la reducción de la inflación se debe a la disciplina fiscal 
que se hubo impuesto, cortando el nexo entre la demanda de efectivo por parte del Estado y la 
decisión de emitir numerario,1480 tomando fuerza real tras la entrada en vigor de la Constitución 
de 1993, en la cual se reconoció la autonomía de la política monetaria a través del diseño de 
varios controles que la garantizarían.1481

Desde luego, esto no sería suficiente para ejercer influencia sobre los precios en general, por lo 
que, entrando el siglo XXI, el Banco Central de Reserva del Perú habría de implementar una 
estricta política de metas inflacionarias, haciendo valer su autonomía para controlar la masa 
monetaria.1482

1474 Javier Protzel, “Vargas Llosa y Fujimori: de una modernidad a otra. Crisis del marketing 
político en el Perú”, Diálogos de la Comunicación, 1991. https://pdfs.semanticscholar.org/a765/
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1475 Carlos Iván Degregori, La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro 
Montesinos (Lima: IEP, 2016).

1476 Elena Maculan, “La respuesta de las graves violaciones de Derechos Humanos entre derecho penal 
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Criminología, 2012, 5-32.

1477 Diario El Comercio, “La denominación “nuevo sol” ya no podrá ser utilizada”, 2018. 
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El buen hacer del Banco Central de Reserva del Perú traería un incremento en la confianza de 
la población, utilizando progresivamente el dólar estadounidense en circulación para financiar 
operaciones con el exterior, habiendo un proceso progresivo de desdolarización,1483 a tal grado 
que para 2014, se registraba ya un 40 % menos de circulante extranjero con respecto a un cuarto 
de siglo atrás,1484 lo cual representa una clara ventaja para la aplicación de política monetaria 
soberana, en tanto que el Banco Central de Reserva del Perú logra mantener la masa monetaria 
encaminada a la estrategia de metas inflacionarias.

El sol mantiene una posición privilegiada, pese a la inestabilidad política del país, gozando 
de un cierre de inflación anualizada de 2.137 %, para 2019,1485 teniendo como principal 
herramienta la aplicación estricta de la política de metas de inflación, enfrentando el desafío de 
la desdolarización no oficial total, teniendo avances importantes hacia enero de 2020,1486 pese 
a los acontecimientos de crisis constitucional en el enfrentamiento entre el presidente Martín 
Vizcarra y el Congreso en los meses previos.1487

En ese contexto, Vizcarra tendría que enfrentar la pandemia por COVID-19, en el medio de 
una vorágine de agitación social. El plan de recuperación económica peruano sería anunciado 
por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, poniendo a disposición 
la emisión de 30,500 millones de soles para ser utilizados como inyección de capital a las 
industrias golpeadas por la contracción económica,1488 justificando la emisión en unas reservas 
internacionales elevadas y una deuda pública controlada.1489 Además, se permitiría el retiro 
parcial de los fondos de pensiones, con topes mensuales para evitar la descapitalización.1490

1483 Luis Catão y Marco Terrones, “Financial de-dollarization: A global perspective and the Peruvian 
experience”, en Política y estabilidad monetaria en el Perú, ed. Gustavo Yamada y Diego Winkelried, 
Homenaje a Julio Velarde, Banquero Central del año 2015 (Lima: Universidad del Pacífico, 2016). 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Financial-De-Dollarization-A-Global-
Perspective-and-the-Peruvian-Experience-43877

1484 Armas, “Dolarización y desdolarización en el Perú”.

1485 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Perú” (BM, 2020). 
 https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2019&locations=PE&start=1991

1486 José Humberto Schaefer y Claudia Isabel Velarde, “Efectos del esquema de metas de inflación sobre el 
funcionamiento de la economía peruana” (Lima, Universidad del Pacífico, 2020). 

 http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2651/SchaeferJose_Tesis_Licenciatura_2020.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

1487 Elena Alvites, “El inédito escenario constitucional peruano: crisis política y salida constitucional”, 
Espaço Jurídico Journal of Law 20, n.o 2 (2019): 183-86.

1488 Daniel García Marco, “Coronavirus: qué dice sobre la economía (y el gobierno) de Perú que el país 
prepare el mayor plan de estímulo de América Latina contra el COVID-19”, BBC Mundo, 2020. 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52104166 ; Raúl Diez Canseco Terry et al., 
“Economía Peruana. Contención y Reactivación en tiempos de COVID-19”, Universidad San Ignacio 
de Loyola, Textos Especializados, 2020, 10-68.

1489 Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo, COVID-19 y shock externo: impactos económicos y opciones de política 
en el Perú, vol. 107, Empleo, productividad e innovación (Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo, 
2020). https://www.grade.org.pe/publicaciones/covid-19-y-shock-externo-impactos-economicos-y-
opciones-de-politica-en-el-peru/

1490 Mauricio Jorge Serafín Meza Riquelme, Abigail Rosse Condori Pereyra, y Daniela Andrea Encalada 
Carbajal, “Análisis de políticas públicas en el Perú ante la crisis derivada de la COVID-19”, Semestre 
Económico 23, n.o 55 (2020): 19.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Financial-De-Dollarization-A-Global-Perspective-and-the-Peruvian-Experience-43877
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https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?end=2019&locations=PE&start=1991
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2651/SchaeferJose_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2651/SchaeferJose_Tesis_Licenciatura_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52104166
https://www.grade.org.pe/publicaciones/covid-19-y-shock-externo-impactos-economicos-y-opciones-de-politica-en-el-peru/
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Si bien es cierto las reservas internacionales y la deuda pública le dan un margen de acción a 
la banca central, no debe olvidarse la historia inflacionaria de la economía peruana, por lo que 
la estrategia de metas inflacionarias no debería relajarse. En cambio, la presidencia de Vizcarra 
estaría por ser finalizada en el término de la destitución a partir del 9 de noviembre de 2020, con 
acusaciones de corrupción y aprobada por 105 de los 128 votos disponibles.1491 El poder quedaría 
en manos de Manuel Merino, quien ejercería el poder por cinco días, para luego renunciar y 
ser sucedido por Francisco Sagasti. El nuevo presidente interino debería enfrentarse a un paro 
agrario tras dos semanas de gobierno,1492 así como protestas generalizadas del sector minero.1493 
Tras un proceso electoral en abril de 2021, el nuevo presidente Pedro Castillo se enfrenta al 
reto de doblegar la tendencia inflacionaria en medio de una crisis de desabastecimiento de 
mercancías.1494

5.3 Bolivia

“Si la tierra desapareciera quedando 
solamente Bolivia, todos los productos y 
climas de la tierra se hallarían allí. Bolivia es 
la síntesis del cosmos” (Alcide d’Orbigny)

El Estado Plurinacional de Bolivia es un crisol 
de climas, topografía y, sobre todo, etnias. Su 
heterogeneidad cultural le ha valido para marcar 
una historia rica en cuanto a formaciones sociales, 
las cuales afectan, desde luego, a la concepción del 
dinero, brindando al país un devenir numismático 
acorde a la multiculturalidad histórica y la tendencia 
a la conservación de las costumbres a través de las 
generaciones, muy probablemente producto de un 
marcado sostenimiento de tradiciones económicas 
de abastecimiento rural. No menos importante es 
su portentosa historia minera, la cual le ha traído 
más de algún sobresalto monetario, político y 
social.

En los siglos previos al arribo europeo al altiplano que hoy ocupa Bolivia, la población nativa 
era muy extensa en territorio y población, así como en una subdivisión muy marcada y 

1491 Jacqueline Fowks, “El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra por supuesta recepción 
de sobornos”, El País, 2020, sec. Internacional. https://elpais.com/internacional/2020-11-10/el-
congreso-de-peru-destituye-al-presidente-martin-vizcarra.html

1492 Fernando Rojas, “Paro agrario deja dos muertos y Sagasti vive horas complejas en Perú”, Diario La 
Tercera, 2020. https://www.latercera.com/mundo/noticia/paro-agrario-deja-dos-muertos-y-sagasti-
vive-horas-complejas-en-peru/HAOAE5MEMZDEHDEFBLE7EYWHXY/

1493 Eduardo Dargent Chamot y Lucía Dammert, “Perú: ¿se evitó el salto al vacío?”, Análisis Carolina 55 
(2020): 1-12.

1494 Manuel Bermúdez Tapia, “Análisis de la crisis del sistema semi presidencial peruano durante el 
interregno parlamentario y el estado de emergencia provocado por el COVID-19”, Revista Jurídica 
Mario Alario D’Filippo 12, n.o 24 (2020): 19.

Boliviano

Código ISO: BOB

Creación: 1987

Emisor: Banco Central de 
Bolivia

Escanear para dar seguimiento a la 
cotización del boliviano, en tiempo 
real:
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heterogénea dentro del mismo pueblo aimara. Podían identificarse diversas facciones culturales, 
compartiendo fuertes lazos lingüísticos y religiosos.1495 En cualquier caso, los aimaras tenían por 
característica la tendencia a la inventiva y uso de la mecánica simple para resolver problemas 
cotidianos, aplicando dicha tendencia también a la producción.1496

En tal sentido puede intuirse que la economía nativa gozaba de un nivel muy primitivo de 
organización industrial, gozando de un comercio fluido y dotado de características tales como 
el aprecio por las mercancías de gran valor artístico y la veneración del oro como materia prima 
para la artesanía.1497 Por otro lado, una característica destacable en la cultura aimara sería el 
valor que se le daría al servicio humano, contándose como mercancía el trabajo.1498 Pese a unas 
características comerciales muy de avanzadas, no hay evidencia de que existiese un concepto 
monetario o premonetario, siendo el trueque la práctica más difundida.1499

Sin embargo, en el marco de la expansión incaica del siglo XV, los aimaras habrían sido 
conquistados por el Imperio Inca para pasar a ser parte del Tawantinsuyu,1500 debiendo rendir 
tributo, generando dependencia prolongada hacia las costumbres comerciales de los invasores1501 
y aceptar las prácticas premonetarias incaicas.1502 Sin embargo, gozaron de cierta autonomía 
cultural, lo cual permitió que el crisol de pueblos mantuviese rasgos marcados, haciendo de la 
Bolivia moderna una composición multiétnica.1503

Hacia la tercera década del siglo XVI había ya una invasión española sobre el Imperio Inca. 
Atahualpa había sido asesinado y la conquista se dirigía hacia Cuzco, teniendo por objetivo 
el dominio del sur peruano. Pizarro se hallaría con la resistencia de Manco Inca, quien sería 
igualmente asesinado en 1544.1504

1495 Marcos Rodolfo Michel López, Patrones de Asentamiento Precolombino del Altiplano Boliviano (La 
Paz: Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas, 2008). 

 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:172366/FULLTEXT01.pdf

1496 Juan van Kessel, Tecnología aymara: un enfoque cultural, vol. 3, Cuadernos de Investigación en cultura 
y tecnología andina (Iquique: IECTA, 1998). https://iecta.cl/wp-content/uploads/2020/03/Iecta-
Cuaderno-de-Investigacio%CC%81n-en-Cultura-y-Tecnologi%CC%81a-Andina-N%C2%BA-3.pdf

1497 Thérèse Bouysse-Cassagne, “Las minas del centro-sur andino, los cultos prehispánicos y los cultos 
cristianos”, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, Los Andes del Centro Sur, 34, n.o 3 
(2005): 443-62.

1498 García Acosta et al., “Los Aymara “Oprimidos, pero no vencidos””.

1499 Olga Gabelmann, “Caminando con llamas. Caravanas actuales y analogías para el tráfico e 
intercambio prehispánico en Bolivia”, Estudios Sociales del Noa 15 (2015): 33-58; Axel Nielsen, “Armas 
significativas: tramas culturales, guerra y cambio social en el sur andino prehispánico”, Boletín del 
Museo Chileno de Arte Precolombino 12, n.o 1 (2007): 9-41.

1500 Martti Pärssinen, Tawantinsuyu, Studia Historica 43 (Helsinki: Societas Historica Finlandiae, 1992).

1501 Carlos Garaycochea, “La articulación económica prehispánica del Perú Sur andino”, Diálogo Andino 
49 (2016): 197-207.

1502 Rivarola del Solar, “Milenaria historia de la moneda peruana”; García Acosta et al., “Los Aymara 
“Oprimidos, pero no vencidos””.

1503 Jesús González, Bolivia: la construcción de un país indígena, vol. 261, Antrazyt: Análisis contemporáneo 
(Barcelona: Icaria Editorial, 2007).

1504 Sabine MacCormack, “History, Historical Record, and Ceremonial Action: Incas and Spaniards in 
Cuzco”, Comparative Studies in Society and History 43, n.o 2 (2001): 329-63.
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Pese a las muertes de Atahualpa y Manco Inca, los pueblos andinos montarían una franca 
resistencia militar. Los aimaras por su parte, tomarían un papel marcadamente bélico ante los 
españoles, prolongando por varias décadas la conquista total.1505 Por su parte, el movimiento 
Takiy Unquy atacaría sistemáticamente las labores de “evangelización”, teniendo por blanco 
principal a los sacerdotes españoles.1506

Si bien Lima estaba totalmente dominada por españoles, y Cuzco yacía bajo un tenso control, 
el territorio más al sur era el escenario de un enfrentamiento muy prolongado. No sería hasta 
1572, con la muerte de Túpac Amaru,1507 que los aimaras irían cediendo terreno hasta ser 
conquistados en su totalidad, iniciando, hasta entonces, la monetización española de la actual 
Bolivia.1508

A partir de aquella década, los indígenas del altiplano deberían adecuarse a la circulación de 
macuquinas provenientes principalmente de la ceca limeña y escasamente de la efímera ceca de 
La Plata.1509 Sin embargo, la exploración del territorio llevó a los españoles al descubrimiento de 
la riqueza minera, particularmente en Potosí,1510 lo cual causaría un giro radical en la política 
de producción monetaria española, volviendo el área en el foco de la explotación aurífera.1511

Es así que, ante la abundancia de plata potosina, el virreinato establecería en esa localidad la ceca 
altoperuana, iniciando operaciones en 1592, siendo la provisora oficial de numerario para toda 
la estructura gubernativa.1512 Ha de señalarse que la ceca en Potosí era demasiado conveniente 
en tanto la cercanía de la fuente de plata; sin embargo, el acceso al control virreinal era limitado 
por causas topográficas,1513 lo cual dificultaba la supervisión sobre la acuñación de buena ley. 

Vaya por delante que las minas de la zona tenían un valor ritual para los pueblos originarios, 
siendo que la tierra y sus accidentes geográficos eran parte de la Waka, la cual era de sagrada 
consideración.1514 Si bien los españoles impusieron el cristianismo, las costumbres nativas 
mantuvieron severo arraigo,1515 volviéndose una constante fuente de beligerancia ya que los 

1505 Esteban Ticona, Bolivia en el inicio del Pachakuti: La larga lucha anticolonial de los pueblos aimara y 
quechua, Pensamiento crítico (Madrid: Ediciones AKAL, 2011). https://n9.cl/jaoau

1506 García Acosta et al., “Los Aymara “Oprimidos, pero no vencidos””.

1507 Sergio Serulnikov, Revolución en los Andes: La era de Túpac Amaru (Buenos Aires: Penguin Random 
House Grupo Editorial, 2012).

1508 García Acosta et al., “Los Aymara “Oprimidos, pero no vencidos””.

1509 Lazo García, Economía colonial y régimen monetario: Perú, siglos XVI-XIX; de Haro Romero, La Casa 
de Moneda de Lima en el Archivo General de la Nación - Archivo Colonial (1717 – 1829).

1510 Bouysse-Cassagne, “Las minas del centro-sur andino, los cultos prehispánicos y los cultos cristianos”.

1511 Enrique Orche, “Coca y minería en el Alto Perú durante el periodo colonial”, Sociedad Española para 
la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, De re Metallica 10, n.o 11 (2008): 99-107.

1512 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1513 Juan Víctor Mamani, “Los carangas y la Parroquia de San Lorenzo en el Potosí colonial (S. XVI-XIX)”, 
Revista Arqueoantropológicas 5, n.o 5 (2015): 73-100.

1514 Bouysse-Cassagne, “Las minas del centro-sur andino, los cultos prehispánicos y los cultos cristianos”.

1515 Pablo Cruz, “Huacas olvidadas y cerros santos. Apuntes metodológicos sobre la cartografía sagrada 
en los Andes del sur de Bolivia”, Revista Estudios Atacameños Arqueología y Antropología Surandina 
38 (2009): 55-74.
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indígenas tenían ahincada reticencia a trabajar en la explotación minera.1516

Desde luego, los indígenas eran utilizados como mineros forzados, aunque serían los menos 
beneficiados de la actividad minera, en comparación con homólogos de otros yacimientos 
americanos de la época.1517 Más allá de eso, Potosí registraría la más alta mortalidad de indígenas 
en el rubro, sabiéndose de hasta 8 millones de fallecidos durante toda la ocupación colonial,1518  
siendo atribuido el fenómeno a la maldición por profanar el territorio sagrado,1519 debiendo 
importar esclavos para completar las faenas.1520

Potosí representaba la fuente más amplia de extracción minera en todo el territorio colonial, 
haciendo que la Casa de Moneda de Potosí fuese el centro de provisión de numerario por 
excelencia.1521 Dicha condición la volvería atractiva no solo para los intereses comerciales de 
la Corona, sino para las ambiciones individuales de los conquistadores, creando un escenario 
propicio para la corrupción, la cual, al ser una ceca de alta provisión al continente y a la Península, 
tenía potencial de grandes consecuencias.1522

Hacia el final del siglo XVI había una sólida explotación en la zona, haciendo de Potosí un 
centro de mezcla cultural, tomando en cuenta que los indígenas eran llevados a la labor minera 
desde distintas etnias aimara, creando un sincretismo que evolucionaría en la plurinacionalidad 
moderna de Bolivia.1523

La falta de supervisión sobre la ceca potosina empezaría a dar sus avisos de corrupción recién 
nacía el siglo XVII. Para 1616, el virrey Francisco de Borja ya tenía informes de irregularidades 
en la amonedación, por lo que ordenó una visita a la ceca, comprobándose el fraude.1524 Ante 
esto, se hubo dirigido misiva a la Península acerca del caso, insistiendo en la denuncia durante 
los dos años siguientes, sin que pareciese surtiere interés en la Corona. Al entregar el virreinato 
al marqués de Guadalcazar, tomaría la providencia de poner al tanto a la nueva autoridad, la cual 
igualmente continuaría con la denuncia.1525

1516 Pablo Cruz y Florian Téreygeol, “El mineral rebelde. El lado indígena de la producción de plata 
durante los primeros momentos de la colonia (Bolivia, Siglos XVI-XVII)”, Revista de Arqueología 
Histórica Argentina y Latinoamericana 12 (2018): 37-62.

1517 Juan Marchena, ed., “Alabanza de corte y menos precio de aldea. La Ciudad y Cerro Rico de Potosí”, 
en Potosí, Plata para Europa (Sevilla: Fundación El Monte, 2006).

1518 Paula Zagalsky, “Trabajo indígena, conflictos y justicia en la Villa Imperial de Potosí y su Cerro Rico, 
una aproximación. Virreinato del Perú, Siglos XVI-XVI”, Revista Historia y Justicia 9 (2017): 1-39.

1519 Bouysse-Cassagne, “Las minas del centro-sur andino, los cultos prehispánicos y los cultos cristianos”.

1520 Lane, “Corrupción y Dominación Colonial: El Gran Fraude a la Casa de la Moneda de Potosí en 
1649”.

1521 Pedro Cano Borrego, “La minería en las Indias Españolas y la mita de minas”, Revista de la Inquisición 
(Intolerancia y derechos humanos) 19, n.o 4 (2015): 199-218.

1522 Marchena, “Alabanza de corte y menos precio de aldea. La Ciudad y Cerro Rico de Potosí”.

1523 Paula Zagalsky, “La mita de Potosí: una imposición colonial invariable en un contexto de múltiples 
transformaciones (siglos XVI-XVII; Charcas, Virreinato del Perú)”, Chungara Revista de Antropología 
Chilena 46, n.o 3 (2014): 375-95.

1524 María Inés Zaldivar Ovalle, “Acerca de la Relación y Sentencia del poeta virrey Francisco de Borja y 
Aragón, Príncipe de Esquilache”, Taller de Letras, Notas Bien Sueltas, 50 (2012): 253-73.

1525 Eduardo Téllez Lúgaro, “El informe del marqués de Guadalcazar al rey. Un testimonio colonial acerca 
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Sería hasta 1623 cuando el caso tendría eco en la Península, tras la afectación por el fraude 
en la Casa de Contrataciones de Sevilla, lo cual causó revuelo, mas no acciones enérgicas, 
muy probablemente por la abundancia en la extracción minera potosina.1526 El desinterés por 
solventar el fraude continuaría a lo largo de décadas, llegando a haber una investigación en 
1644, en la cual tampoco hubo conclusiones correctivas.1527

Sin embargo, en 1648 llegaría el tema a oídos del rey, quien ordenaría una investigación seria 
al respecto, comisionando a Francisco Nestares Marín, presidente de la Real Audiencia de 
Charcas.1528 Tras indagar in situ, se determinó que el fraude rondaba el medio millón de pesos, 
estando seriamente involucrados el ensayador de la ceca, Felipe Ramírez de Arellano, así como 
el proveedor oficial de pasta de plata para la ceca, Francisco Gómez de la Rocha, en complicidad 
con el propio virrey Pedro Álvarez Toledo, quien sería el único en no tener más consecuencias 
que la transición de poder.1529

Nestares Marín pediría la pena de muerte para Ramírez de Arellano y para Gómez de la Rocha, 
cuyo apellido bautizaría en el ideario popular a las monedas de baja ley repartidas por todo el 
virreinato, como rochunas.1530 La petición de Nestares Marín sería avalada por Felipe IV de 
España, no sin antes haber recibido una oferta de Gómez de la Rocha para resarcir el crimen de 
lesa majestad con una indemnización de 400,000 Pesos, lo cual no le fue aceptado al ser medio 
millón la exigencia de la Corona.1531

Gómez de la Rocha habría estado refugiado en un monasterio franciscano, desde donde 
habría convencido a una esclava para que envenenase a Nestares Marín derramando mercurio 
sublimado en sus alimentos, lo cual no llegó a ocurrir gracias al aviso dado por otro esclavo que 
se habría enterado de la conspiración.1532 Nestares Marín ordenaría que sacasen a Gómez de 
la Rocha del monasterio, ejecutándolo públicamente a garrotazos como mandaba la pena con 
infamia por crímenes de lesa majestad. Ramírez de Arellano sería igualmente ejecutado, aunque 

de la mita, las encomiendas y los indios atacameños”, Universidad de Chile, Cuadernos de Historia, 6 
(1986): 135-41.

1526 Guillaume Gaudin, “Cifras al servicio de la grandeza del Rey Católico. Las finanzas del Imperio vistas 
desde el Consejo de Indias a mediados del siglo XVII”, Revista Espacio Tiempo y Forma, Historia 
Moderna, 4 (2017). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01662882/document

1527 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1528 Héctor Omar Noejovich, “La informalidad: ¿Una herencia colonial?”, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Documento de trabajo, 419 (2016). http://repositorio.pucp.edu.pe/index/
bitstream/handle/123456789/126752/La%20informalidad%20Una%20herencia%20colonial.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1530 Fernando Rosas Moscoso, “El Perú y la crisis del Siglo XVII”, Universidad Ricardo Palma, Yuyaykusun, 
6 (2013): 231-52.
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éste pasaría por la horca, así como otros implicados de menor envergadura.1533

En todo caso, las condenas serían solo 
una de las acciones de saneamiento 
monetario emprendidas por Nestares 
Marín, paralizando la ceca por cuatro 
meses para hacer pruebas de pureza a las 
diferentes generaciones de rochunas,1534 
descubriendo que las últimas tendrían un 
fraude de ley hasta del 62 % en cada pieza, 
debiendo devaluar reales a de ocho hasta a 
4 Reales por medio de resellos en todo el 
virreinato.1535

Para que la ceca volviese a amonedar se 
trajo desde España al ensayador Juan
Rodríguez de Rodas, quien volvería a batir reales de a ocho febles, siendo probados con un valor 
metálico de 7 1/2 reales, apodándose aquellas monedas como “rodases”, término que habría 
sobrevivido en Bolivia hasta finales del siglo XX para denominar al dinero en mal estado.1536 
Tales monedas no fueron retiradas pese a la insistencia del nuevo virrey, circulando con valor de 
su peso metálico mediante un resello.1537

Nestares Marín presionó para que el virrey eliminase un antiguo tributo del 1.5 % sobre la 
ganancia del azogue, popularmente conocido como “Impuesto del Cobos” por su creador, 
Francisco de los Cobos.1538 El argumento sería que dicha carga tributaria era un obstáculo para 
la recuperación operativa de la ceca, lo que llevó a su suspensión.1539

Sin embargo, el rey dispondría que la circulación de las rochunas era inconveniente, debiendo 
ser sustituidas por monedas de toda ley. El 31 de enero de 1652, el virrey García Sarmiento de 
Sotomayor y Luna anunciaría que la moneda feble circularía por ocho meses a partir de la fecha, 
estableciéndose un tipo de cambio escalonado y marcadamente depreciado.1540 La reacción 

1533 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1534 Javier de Santiago de Santiago Fernández, “El fraude monetario y la expansión de la plata americana 
en época de los Austrias”, Anuario americanista europeo 4 (2007): 47-64.

1535 Iza Terán, “Resellos y contramarcas en las especies monetarias, desde la Etapa Colonial hasta las 
primeras décadas del S. XX”.

1536 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1537 Emilio Paoletti y María Alessandra Woolson, Re-Engraving Assayer`s Initials in Potosi Cobs (Buenos 
Aires: Editorial Dunken, 2013).

1538 Tibor Wittman, “Las cajas reales de Potosí a fines de la época colonial”, Acta Histórica (Szeged) 32 
(1969): 3-34.

1539 Lane, “Los bucaneros y la defensa de la costa del Pacífico a fines del siglo XVII en Quito: el caso de 
Barbacoas”.

1540 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

Real de ocho resellado por tratarse de una rochuna.
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del mercado fue inmediata, registrándose una inflación descontrolada, lo que repercutió 
gravemente en las condiciones de vida de la población y en la capacidad comercial española, 
envileciendo los beneficios coloniales.1541

Además, la decisión real conllevaría una pérdida de poder de recaudación para la Real Hacienda, 
como consecuencia de la previa abolición del impuesto del Cobos,1542 dejando las finanzas 
virreinales en una situación suficientemente delicada como para incentivar la prórroga de la 
circulación de baja ley, fomentando aún más la inflación.1543

Las rochunas dejarían de tener valor el 13 de septiembre de 1652, aunque el virrey prorrogaría 
la circulación devaluada de las rodases por un lapso de ocho meses más. El abastecimiento 
de la moneda potosina de nuevo cuño sería a ultranza, amonedando tres millones de pesos 
para todo el virreinato a finales 1653.1544 En septiembre la Península consideraría que ya era 
tiempo de volver a recibir provisión de numerario desde Potosí,1545 lo cual causaría un notorio 
desabastecimiento local, llevando al virreinato a extender la circulación de las rodases cada ocho 
meses hasta el 30 de abril de 1657, habiéndose provisto más de ocho millones de pesos para 
circular.1546

El virrey tenía en la mira evitar la fuga de moneda de toda ley a través de la campaña de la 
Armada del Mar del Sur que partiría hacia Panamá,1547 por lo que, al precipitar la salida de 
rodases del mercado, pudo fundirlas y enviar plata en barras de baja calidad, garantizando la 
liquidez del Perú y sus dependencias jurisdiccionales.1548

En adelante habría un devenir sin sobresaltos en cuanto a la moneda en el Alto Perú, con 
la mita potosina extrayendo plata para ser amonedada y exportada a la Península, pero con 
menor presión producto del establecimiento de la ceca limeña como provisora alternativa de 
numerario.1549 Sin embargo, las minas potosinas empezarían a mostrar signos de agotamiento a 
inicios del siglo XVIII, pasando de producir plata a estaño en una vorágine de degradación del 
interés español sobre la llamada Villa Imperial.1550

1541 Dargent Chamot, “Los estudios de la moneda en el Perú”.

1542 Wittman, “Las cajas reales de Potosí a fines de la época colonial”.

1543 Lane, “Los bucaneros y la defensa de la costa del Pacífico a fines del siglo XVII en Quito: el caso de 
Barbacoas”.

1544 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1545 Caporossi, “¿El fraude monetario hispano, hacia una dialéctica atlántica?”

1546 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1547 Peter Bradley, “Vicisitudes del comercio entre Perú y España en la época del virrey Conde de Alba de 
Liste (1655-1661)”, Revista de Indias 46 (1986): 178-86.

1548 Dargent Chamot, “La “ceca” de Potosí y la circulación de monedas de plata falsificadas en el Virreinato 
peruano (Siglos XVI-XVII)”.

1549 Dargent Chamot, “Los estudios de la moneda en el Perú”.

1550 Consuelo Varela, “La Villa Imperial de Potosí. La Babilonia Americana”, en La ciudad americana: 
mitos, espacios y control social, de Salvador Bernabéu (Madrid: Ediciones Doce Calles, 2010), 133-48. 
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El siglo transcurriría con un comercio metálico importante entre Lima, Cuzco y Potosí, trayendo 
beneficios económicos para la población del altiplano, so costo de la degradación de las fuentes 
mineras.1551

No obstante, la ceca potosina continuaba operando, mas su producción se había reducido 
sustancialmente, llegando a enfrentar el último cuarto del siglo XVIII en una vorágine de 
desabastecimiento de numerario por carestía de plata,1552 lo cual se iba volviendo más grave 
producto de las devaluaciones secretas ordenadas por Carlos III de España,1553 dejando al 
Alto Perú, región históricamente exportadora de plata amonedada, en una situación bastante 
vulnerable. 

Teniendo en cuenta que la economía altoperuana se había construido en torno a la explotación 
minera, y que para el año 1800 los cerros potosinos apenas lograban proveer de una tercera 
parte con respecto a la producción del inicio del periodo colonial,1554 es fácil deducir que las 
condiciones de vida de los indígenas eran ciertamente decadentes, en especial porque las 
condiciones de paga por extracción minera habían ido siendo paulatinamente reducidas como 
paliativo a la crisis.1555

Tales situaciones explicarían bastante bien cómo se empezó a fraguar el alzamiento 
independentista, acompañado por los pueblos originarios.1556 Como en el resto de América, los 
albores del siglo XIX eran encarados con una evidente debilidad española para ejercer el poder, 
producto de los múltiples problemas que la Península vivía. Para el caso boliviano, la falencia 
española sería particularmente evidente puesto que, la otrora cotizada mita, se había reducido 
en importancia e interés.1557

Por las causas que ya se han expuesto, los pueblos originarios del Alto Perú mantuvieron 
una fuerte tradición, adaptándose a las condiciones coloniales sin perder muchas de sus 
costumbres.1558 Tal es el caso que, llegado el siglo XIX, el ideario rural había adoptado el sistema 
monetario español, pero se había rehusado a utilizar sus denominaciones, nombrando a cada 
moneda con palabras en el idioma local.1559

1551 Juan Huallparimachi y Rodolfo Aranzabal Mamani, “Circuito mercantil minero de Cusco, Potosí y 
Lima. Siglo XVIII” (Cusco, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2020). 
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Tal como había sido la resistencia aimara al inicio de la colonia, lo sería en su final. Ya desde 1779 
se registraban levantamientos indígenas, iniciando por el liderado por Tomás Katari y sucedido 
por Julián Apaza. Los levantamientos tuvieron fuerte participación de los pueblos originarios, 
incluso llegando a intentar tomar La Paz, aunque infructuosamente.1560 El movimiento 
independentista, ante la evidentemente debilitada hegemonía española, iría tomando fuerza, 
dando un primer grito de independencia en mayo de 1809, creando la Junta Tuitiva en aquel 
año, para entregar el poder de facto a Pedro Domingo Murillo.1561

El intento de soberanía altoperuana sería reprimido con lujo de barbarie por parte de la armada 
realista, ahorcando a todos los caudillos. Sin embargo, la destitución del virrey del Río de la Plata 
en 1810 y la conformación de juntas de gobierno mixtas, darían paso a mayores posibilidades de 
independencia.1562 Para evitar el envalentonamiento patriota, el presidente de la Real Audiencia 
de Chacras y el gobernador intendente de Potosí pedirían al virrey del Perú que incorporase 
nuevamente los territorios altoperuanos a sus dominios, lo cual fue aceptado.1563

La Revolución de Cochabamba llevaría a la destitución del intendente, llevándose a separar del 
virreinato peruano para reconocer la Primer Junta de Buenos Aires, ocupando posteriormente 
Oruro y culminando con la adhesión de Santa Cruz de la Sierra a la junta gubernativa que, 
si bien estaba en representación del rey español, también estaba fuertemente compuesta por 
criollos.1564

1810 acabaría con sendos combates, siendo que la Junta de Buenos Aires había dispuesto un 
ejército especial para la defensa norte, enfrentando a las tropas provenientes de Lima. Para el 
final de aquel año, tanto La Paz como Potosí habían reconocido oficialmente la preminencia de 
la Junta de Buenos Aires.1565 Para mayo de 1811 se reuniría una gran asamblea con participación 
quechua y aimara, anulando oficialmente el sistema de castas de la colonia y estableciendo que 
cada provincia tendría un diputado indígena en un futuro Congreso.1566

Pese al aparente avance de la independencia altoperuana, las tropas realistas lograrían invadir en 
junio de 1811, recuperando La Paz, Cochabamba y Potosí.1567 1812 y 1813 serían caracterizados 
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2-58.

1560 Soux, El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826): Guerra, ciudadanía, 
conflictos locales y participación indígena en Oruro.
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Bicentenario (La Paz: Plural editores, 1998). https://n9.cl/uc81

1562 Alcides Arguedas, Historia general de Bolivia: (el proceso de la nacionalidad): 1809-1921 (La Paz: 
Arnó Hermanos, 1922).

1563 Jorge Siles Salinas, Historia de la independencia de Bolivia (La Paz: Plural editores, 2009). 
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por una tensión bélica importante, lográndose recuperar terreno para los patriotas mediante una 
segunda oleada de ayuda militar desde Buenos Aires, liderada por el general Manuel Belgrano, 
sucedido por José de San Martín.1568

A pesar de la persistente resistencia, el Alto Perú volvería a caer en manos realistas en 1815, 
aunque nominalmente seguiría perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata.1569 
Cabe destacar que, durante todo el periodo de intervención desde Buenos Aires, no dejó de 
haber un combate paralelo en modalidad de guerrillas por parte de los pueblos originarios, lo 
cual continuaría incluso tras la recuperación realista, conformándose las “republiquetas” en las 
zonas rurales e indígenas, con resistencias focalizadas y permanentes.1570

Durante este periodo de alternancia en el control territorial y administrativo del Alto Perú, la 
ceca potosina estaría constantemente cambiando de bando al cual servir, por lo que en tanto 
la capturaban, ésta producía numerario para el ejército correspondiente.1571 Es destacable que 
Potosí sería la primera ceca en amonedar para la República Argentina durante los albores de la 
nación, siendo que era su ejército el que luchaba contras fuerzas realistas.1572

Tras la Batalla de Ayacucho, Bolívar dio la orden de continuar la consolidación independentista, 
yendo de Cuzco hacia el altiplano, con el ejército al mando del mariscal José de Sucre.1573 
Paralelo al avance patriota, el 29 de enero de 1825 llegaría a La Paz el general José Miguel Lanza, 
proveniente de una republiqueta cercana, declarando la independencia del Alto Perú.1574 El 6 de 
agosto de 1825 sería proclamada el Acta de Independencia, decidiendo conformar un Estado 
independiente del Perú, lo cual sería firmado por Simón Bolívar en mayo del año siguiente, 
en su calidad de dictador peruano. En agradecimiento, el Congreso altoperuano decretó que 
pasaría a denominarse República Bolívar, aunque tiempo después sería modificado a República 
de Bolivia.1575

Mientras se daba la conformación de la nueva república, José de Sucre tomó el control de la 
ceca potosina, no removiendo inmediatamente a sus funcionarios con el fin de no causar un 
descontrol monetario o una inoperancia técnica en la ceca.1576
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El 17 de agosto de 1825, luego de la declaración de independencia, la Asamblea General sancionó 
la ley estableciendo las características en los siguientes términos: 

“…las monedas del nuevo Estado soberano. Adoptaba la denominación de soles para las 
piezas de plata, que en su anverso debían llevar el cerro de Potosí y un sol naciente sobre 
su cima, mientras el reverso mostraría en su centro el Árbol de la Libertad y al pie dos 
alpacas sentadas y enfrentadas”.1577

Sin embargo, esta ley nunca llegó a cumplirse, manteniendo la ceca potosina la amonedación 
con cuño realista hasta 1826, cuando se emitió una nueva ley en la que se mostraría la efigie 
de Simón Bolívar en el anverso y en el reverso el diseño de la ley de 1825, ahora incluyendo la 
leyenda “República Boliviana”,1578 empezando a circular en febrero de 1827, siendo la primera 
moneda que exhibía la efigie del libertador Bolívar.1579 La denominación de aquella moneda 
sería el escudo boliviano, el cual estaría dividido en 16 soles y también sería conocido como 
peso fuerte.1580

Para ese momento la herencia realista 
sobre el déficit fiscal se había extendido a 
la nueva república, causando una severa 
imposibilidad operativa estatal, pese a una 
atípica circulación adecuada de numerario 
en el mercado.1581 En consecuencia, el 
Estado se quedaba imposibilitado para 
actuar como tal, además de ver cómo 
el balance de comercio internacional se 
volvía cada vez más adverso.1582

El 10 de octubre de 1829, el presidente 
Andrés de Santa Cruz decretaría una 
amonedación temporal de metal, 
degradando la cantidad de fino en 
el circulante. Pese a ser una medida 
inicialmente temporal, ésta acabó por 
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1580 Cunietti-Ferrando, La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia.
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volverse una práctica por varias décadas.1583 

Si bien la historiografía tradicional afirma que esta medida devino en la ruina de la economía 
boliviana,1584 hay una corriente que afirma que, al permitir la moneda feble se posibilitó que la 
población indígena tomase ventaja del comercio internacional, logrando mejores beneficios por 
la mayor liquidez producto de la amonedación de baja ley,1585 especialmente a partir de 1834 
con el tratado comercial que le daba condición de Nación Más Favorecida ante Francia, el cual 
incluía una cláusula acerca del metal amonedado.1586

Vale destacar que, entre 1826 y 1839, la República de Bolivia integró una confederación con la 
República de Nor-Perú y la República de Sud-Perú,1587 en cuyo periodo circuló igualmente la 
moneda feble que se había instaurado en la década previa.1588

Lo cierto es que para 1840, pese a haber una cantidad importante de moneda feble en circulación, 
la inflación no era un problema ya que el Estado negociaba empréstitos con los comerciantes, 
prometiendo pesos fuertes como pago,1589 todo amparado por el Banco de Rescates, herencia 
de la Real Compañía de San Carlos durante la época colonial.1590 Sin embargo, para 1842 se 
encontraba una cantidad de circulante de baja ley que superaba con creces al peso fuerte, esto 
como consecuencia de las ambiciones fiscales del presidente José Ballivián.1591   

La inflación empezaría a reaccionar, aunque atenuada por la práctica continuada de pagar con 
peso fuerte a los mineros, lo que mantenía el precio de la plata en orden, heredándose a la 
economía en general.1592 Sin embargo, en 1853 se reduciría dramáticamente la acuñación de 
pesos fuertes, lo cual llevó a los mineros a encarecer su producción para protegerse del pago 
feble.1593

Desde luego, la práctica de amonedación feble se tornó en abuso, llegando a 1859 con un 
circulante de baja ley que ascendía al 98 % del total nacional,1594 creando ya una crisis equiparable 

1583 Gustavo Prado, “Efectos Económicos de la Adulteración Monetaria en Bolivia, 1830-1870”, Revista de 
Humanidades y Ciencias Sociales 1 (1995): 35-76.

1584 Laura Muñoz Mata, “Reseña del libro: El monedero de los Andes: región económica y moneda 
boliviana en el siglo XIX, Mitre, Antonio”, Instituto Mora, Revista Secuencia 11 (1988): 154-58.

1585 Tristan Platt, Estado tributario y librecambio en Potosí (siglo XIX): mercado indígena, proyecto 
proteccionista y lucha de ideologías monetarias (La Paz: Instituto de Historia Social Boliviana, 1986).

1586 René Ballivián, “El comercio de exportación de Bolivia”, El Trimestre Económico 9, n.o 36 (1943): 536-
59.

1587 Contreras, Historia del Perú en el siglo de su independencia.

1588 Irigoin, “Las consecuencias económicas de la desintegración fiscal y monetaria del Imperio Español. 
La “producción” de moneda en Bolivia y el Río de la Plata”.

1589 Platt, “El feble y el fuerte. Políticas monetarias, esferas de intercambio y crisis de confianza en Potosí 
(Bolivia) durante el Siglo XIX”.

1590 Ballivián, “El comercio de exportación de Bolivia”.

1591 Prado, “Efectos Económicos de la Adulteración Monetaria en Bolivia, 1830-1870”.

1592 Platt, Estado tributario y librecambio en Potosí (siglo XIX): mercado indígena, proyecto proteccionista y 
lucha de ideologías monetarias.

1593 Prado, “Efectos Económicos de la Adulteración Monetaria en Bolivia, 1830-1870”.

1594 Edwin Grieshaber, “Survival of Indian Communities in Nineteenth-Century Bolivia: A Regional 
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al fraude del siglo XVII en Potosí. Para este momento la población indígena ha aprovechado 
muy bien la ventaja en el comercio externo, logrando beneficios importantes, pero endebles 
frente a una amonedación masiva en baja ley.1595

Si bien la medida emprendida en el nacimiento de la república había tenido por objetivo 
capitalizar al Estado, ésta se había tornado en una quimera monetaria que amenazaba todo. 
Para la década de 1860 Argentina, Chile y Perú impondrían bloqueos a la moneda boliviana, 
castigando severamente su intercambio,1596 haciendo que la base comercial indígena se viese 
afectada. Incluso las siguientes décadas serían de turbulencia, siendo que Chile llegó a prohibir 
en su totalidad la aceptación de numerario boliviano,1597 y Perú hasta cerró los lazos comerciales, 
lo cual era especialmente duro para la población indígena del Altiplano, siendo que ese había 
sido su canal comercial desde hacía siglos.1598

La parálisis sobre el comercio externo no tardó en contagiar el movimiento interno de 
mercancías, golpeando profundamente a los artesanos y causando un aumento de pobreza, 
especialmente en las zonas rurales indígenas, debiendo malvender sus productos en el mercado 
negro para sacarlos del país por intermediarios peruanos y chilenos.1599

Como reflexión, puede decirse que Bolivia es, en pleno siglo XIX, un preludio de lo que puede 
pasar a un país con una incuantificable riqueza en recursos, pero con una política monetaria 
errada. Para 1867 se crearía el Banco Boliviano a expensas del antiguo Banco de Rescates.1600 Al 
año siguiente se intentaría recobrar la confianza monetaria mediante la sustitución del escudo 
boliviano por el boliviano, a razón de 2 a 1, logrando un tipo de cambio fijo de 1 boliviano 
por 5 francos franceses y su integración al Sistema Métrico Decimal.1601 Dicha medida podría 
responder a un estudio realizado por el economista José María Santivañez, quien llegaría a 
postular el fortalecimiento del circulante interno y la continuidad del feble para el comercio 
externo.1602

Para 1871, la pugna entre liberales y conservadores había llevado a la necesidad de una reforma 
constitucional profunda, llegando a implementarse la propuesta del sector minero de tomar 
la plata bajo régimen comercial de cualquier otra mercancía, implementándose dicha medida 

Comparison”, Journal of Latin American Studies 12, n.o 2 (1980): 223-69.

1595 Erick Langer, “Bringing the Economic Back In: Andean Indians and the Construction of the Nation-
State in Nineteenth-Century Bolivia”, Journal of Latin American Studies 41, n.o 3 (2009): 527-51.

1596 Prado, “Efectos Económicos de la Adulteración Monetaria en Bolivia, 1830-1870”.

1597 Muñoz Mata, “Reseña del libro: El monedero de los Andes: región económica y moneda boliviana en 
el siglo XIX, Mitre, Antonio”.

1598 Humberto Vázquez-Machicado, La moneda feble boliviana la economía peruana., vol. 4, Obras 
completas de Humberto Vázquez-Machicado y José Vázquez-Machicado (La Paz: Editorial Don 
Bosco, 1988).
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a partir de 1873, lo cual frenaría el contrabando de plata y la creciente inflación,1603 teniendo 
como escenario la reconversión del Banco Boliviano en el Banco Nacional de Bolivia, el cual 
controlaría la emisión de dinero fiduciario, aunque podría autorizar a la banca privada para 
emitir.1604

Empero, el precio de la plata se mostraba en claro pique, por lo que la industria minera vería un 
renacer tardío frente a la adopción de un modelo internacional monometalista, tendiente al oro, 
lo que dejaba en franca desventaja a Bolivia.1605 Tal fue el caso que, con el fin de ahorrar en el 
gasto burocrático, el Estado boliviano decidió fusionar al Banco Nacional de Bolivia con la Casa 
de Moneda, poniendo fin así a la existencia de la histórica ceca potosina.1606

Pese a la liberalización de la plata, las relaciones comerciales con los vecinos continuaban 
irresueltas, observándose un bloqueo persistente por parte de Chile ante la desconfianza por el 
recurrente e histórico circulante feble.1607 En ese contexto, Bolivia pretendió recuperar algo de lo 
extraído por Chile a través del impuesto al intercambio monetario, estableciendo un impuesto 
a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta en 1878.1608 La respuesta chilena no se 
haría esperar, amenazando con romper el Tratado de Límites de 1874. Pese a la presión chilena, 
el presidente boliviano Hilarión Daza no cedió, incluso cancelando el permiso de operación a la 
compañía, expropiándola y mandándola a rematar.1609

El 14 de febrero de 1879, día en que se llevaría a cabo el remate, el ejército chileno invadiría 
Antofagasta sin mayor resistencia boliviana. Perú, que tenía un tratado de defensa conjunta con 
Bolivia, alistaría su diplomacia y su fuerza militar para enfrentar la guerra.1610 Para finales del 
año el avance del ejército chileno era tal que había tomado el control de la provincia peruana de 
Tarapacá, incluso haciéndose de Tacna y Arica hacia 1880.1611 Para este momento Bolivia estaba 
ya imposibilitada para combatir por carencia de recursos, por lo que Perú acabó por pelear una 
guerra que no era originalmente suya.1612

Lima sería ocupada por fuerzas chilenas en 1881, firmando dos años más tarde un tratado 
mediante el cual Perú cedió Tarapacá a Chile, quedando Tacna y Arica en posesión de los 
ocupantes.1613 Para 1884 Bolivia y Chile firmarían un pacto de tregua mediante el cual Bolivia 
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1609 Luis Ortega, “En torno a los Orígenes de La Guerra del Pacífico: Una visión desde la historia 
económica y social”, kyung Hee University, Una visión desde la historia económica y social, 19, n.o 4 
(2006): 27-58.

1610 Bonilla, “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del Pacífico”.

1611 González Miranda, “La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-
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1613 González Miranda, “La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-
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aceptaba la ocupación militar chilena del territorio al sur del río Loa hasta el paralelo 23°S en 
Antofagasta, en espera de una solución negociada, la cual llegaría en 1904 mediante tratado 

en el cual Chile se quedaba con el territorio en 
propiedad.1614 Chile devolvería Tacna a Perú en 
1829, quedándose con el territorio de Arica, dejando 
completamente cerrado el paso al Océano Pacífico 
para Bolivia.1615 Tal como puede observarse, la política 
monetaria feble de los fundadores de la nación boliviana 
fue, en parte, uno de los causantes de la pérdida del 
territorio que ahora se reclama a Chile, pero que pese 
a haber una disposición especial en la Constitución de 
2009 acerca de denunciar el tratado correspondiente 
y recuperar el territorio con salida al mar, no se hace 
efectiva.1616

Pese a la guerra, la deprimida riqueza argentífera 
boliviana habría despertado en la década de 1880, 
llegando a finales del siglo XIX con una prolija 
exportación, logrando una recuperación importante 
en el sector minero, lo cual estimularía la economía 
nacional.1617 

Sin embargo, las poblaciones indígenas continuaban 
teniendo graves pérdidas por los altos tributos 
cobrados en los socios comerciales vecinos, pagando 
diferencias por el cambio de moneda ante la persistente 
desconfianza hacia el circulante boliviano,1618 lo cual 
llevaría a la admisión de la libra esterlina como moneda 
de curso legal para las transacciones con el extranjero.1619 

El siglo XX hallaría a Bolivia con el ascenso del 
presidente liberal José Manuel Pando, quien respondía
a los intereses de la minería como base financiera del país.1620

1929)”.
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1617 Herbert Klein, A concise history of Bolivia (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 
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Pando entregaría el poder a su correligionario Ismael Montes Gamboa, quien retornaría el 
boliviano al patrón oro en 1908, estableciendo un tipo de cambio de 12.5 bolivianos por libra 
esterlina, el cual se mantendría casi controlado por dos décadas.1621

El mantenimiento de un tipo de cambio anclado al precio del oro requería de una institución 
que fuese más que una emisora, adquiriendo competencias de banca central. Para tal efecto, en 
1911 se sustituyó al Banco Nacional de Bolivia por el Banco de la Nación Boliviana, llegando a 
quedarse con el monopolio de la emisión monetaria para 1914,1622 pero sin llegar a centralizar 
del todo la política de monetaria de forma autónoma.1623

El advenimiento de la Primera Guerra Mundial sería particularmente desastroso para Bolivia, 
paralizando casi en su totalidad la prolija actividad minera para la exportación, cortando una 
de las principales fuentes de ingreso nacional.1624 Además, siendo que la población tendió al 
pánico y empezó a pedir que le cambiasen sus billetes por metálico, el gobierno debió decretar 
la inconvertibilidad, lo cual hizo estallar la inflación.1625

La inflación posguerra sería igualmente creciente, llevando a la necesidad de tomar medidas para 
controlarla. Es así que la presidencia de Hernando Siles contrató al economista estadounidense 
Edwin Walter Kemmerer, famoso por sus múltiples intervenciones en México, Guatemala, 
Colombia, Chile y Ecuador.1626 La Misión Kemmerer habría recomendado la transformación 
del Banco de la Nación Boliviana en el Banco Central de la Nación Boliviana. Sus características 
serían la participación accionaria pública y privada, la centralización autónoma de la emisión de 
moneda, control de la tasa de descuento, operaciones de mercado abierto y control de la política 
crediticia.1627 Curiosamente Kemmerer daría una evaluación muy negativa acerca de Bolivia en 
su informe al gobierno estadounidense, señalando un bajo potencial de crecimiento producto 
de un gobierno altamente corrupto.1628

La institución sería fundada en julio de 1928, aunque su organización llevaría a su entrada en 
operaciones hasta el 1 de julio de año siguiente, previo a ser rebautizada por ley como Banco 
Central de Bolivia.1629 La gestión inicial de la nueva autoridad monetaria estaría enfocada al 
control inflacionario, lo cual era sumamente difícil ante un sector minero que no se levantaba 

1621 Mario Napoleón Pacheco Torrico, “La fundación del Banco Central de Bolivia (1929 - 1932)”, 
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 12, n.o 
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de los estragos de la Gran Guerra, además de la Gran Depresión. A tal contexto habría que 
sumar que, para 1930, ya lidiaba con una deuda externa que rozaba los 2,000 millones de dólares 
estadounidenses, así como con un boliviano que rozaba una depreciación de 13.33 por libra 
esterlina, habiendo devaluaciones progresivas en los sucesivos.1630

En Europa y Estados Unidos el patrón oro sucumbía, por lo que a inicios de 1932 el Banco 
Central de Bolivia abandonaría la convertibilidad aurífera, debiendo lidiar con las dificultades 
del control de cambios para evitar la inflación en medio de un déficit público creciente.1631

Por si la situación no fuese ya suficientemente compleja a nivel monetario, habrían de sumarse 
los francos intereses de la Standard Oil Company sobre el Chaco Boreal paraguayo, instigando al 
gobierno boliviano a invadir el 15 de junio de 1932,1632 dando inicio a la Guerra del Chaco, con 
graves consecuencias para la soberanía y la economía boliviana.1633

Las finanzas bolivianas no daban para sostener una guerra demasiado larga, por lo que la Guerra 
del Chaco, que se extendería hasta 1935, dejaría en muy maltrechas condiciones la labor del 
Banco Central de Bolivia. De hecho, parte de la guerra debió ser financiada incluso por la banca 
privada, destacando el Banco Nacional de Bolivia SA, quien puso a disposición su reserva para 
la defensa nacional.1634

La conclusión de la Guerra del Chaco fue muy gravosa para la situación financiera boliviana, 
dejando las arcas estatales en situación precaria, lo cual llevaría a la banca central a financiarse a 
través de la emisión de empréstitos fiscales con condiciones de amortización muy blandas para 
los acreedores.1635

Para 1939 la inflación era ya impracticable, habiendo obligado a pasar en la última década de 
13.5 bolivianos por libra esterlina, a una relación de 160 a 1.1636 Dicha situación provocó que el 
presidente Germán Busch eliminase la participación accionaria privada en el Banco Central de 
Bolivia, convirtiéndolo en una autoridad monetaria totalmente estatal.1637

La estatalización de la banca central traería resultados alentadores en cuanto a estabilización 
de la inflación; sin embargo, en 1944 el presidente Gualberto Villarroel haría efectuar una 
vertiginosa expansión crediticia para uso del gobierno, lo que causaría una vorágine inflacionaria 
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y la consecuente devaluación del boliviano,1638 llegando a 1946 con la necesidad de circular una 
denominación de hasta 10,000 Bolivianos, tras haberse adherido a los Acuerdos de Bretton-
Woods el día de víspera de navidad del año previo.1639

En la siguiente década se registrarían reformas a la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, 
separando sus secciones entre la pertinente a la función monetaria y la encargada de la función 
bancaria, sirviendo como preludio a un proceso inflacionario severo, llevando a sellar billetes 
para aumentar artificialmente su denominación en respuesta al alza de los precios en el 
mercado.1640 Para 1952 había ya un descontento social muy avanzado, lo cual desencadenaría 
la Revolución Nacional, culminando con un golpe de Estado el 4 de noviembre de aquel año. 
En el poder quedaría Víctor Paz Estenssoro, cuyo gobierno se caracterizaría por una serie de 
medidas que pretendían una profunda reestructuración social y económica, destacando, para 
los intereses de este estudio, la nacionalización de las minas, lo cual daría mayor capacidad de 
valuación al boliviano.1641

Su sucesor y correligionario, Hernán Siles Suazo, con colaboración estadounidense, establecería 
en 1956 la Misión Eder para el establecimiento del Programa de Estabilización Monetaria, cuya 
principal baza sería el cese de financiamiento por parte del Banco Central de Bolivia hacia 
el déficit gubernamental.1642 Tras una medianamente lograda estabilización monetaria, fue 
necesaria la creación de una nueva moneda, siendo esta el peso boliviano, cuyo cambio con su 
antecesora sería a la milésima parte.1643

Siles Suazo entregaría el poder democráticamente a Paz Estenssoro, quien continuaría con las 
reformas, empezando por una nueva Constitución en 1961. El peso boliviano junto a medidas de 
fomento productivo lograrían que todo el periodo presidencial se sostuviese con un crecimiento 
arriba de los seis puntos porcentuales, considerándose un resultado atípicamente favorable.1644 
Si bien la Constitución que él mismo había promulgado prohibía la reelección presidencial, Paz 
Estenssoro la hubo modificado para continuar en el poder, siendo reelecto en 1964 para ejercer 
a partir del 6 de agosto. Sin embargo, su vicepresidente, René Barrientos Ortuño, perpetraría un 
golpe de Estado el 4 de noviembre del mismo año, quedándose con el poder.1645

Barrientos Ortuño tendría la particularidad de ser muy cercano al campesinado, teniendo un 
profundo apoyo indígena por su marcado trabajo territorial. Tal es el caso que el propio Ernesto 
“Che” Guevara no se podría hacer acompañar del apoyo popular en su revolución, siendo 

1638 Velásquez-Castellanos, Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015).

1639 Norris, “Without Distinguishing Color or Profession: Culture, Vatican II and the Long-term 
Development of Credit Institutions in Bolivia”.

1640 Gonzalo Martner, “Un análisis estructural de la inflación en Bolivia”, Fondo de Cultura Económica, El 
Trimestre Económico, 29, n.o 116 (1962): 599-621.

1641 Velásquez-Castellanos, Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015).

1642 Hans Huber Abendroth, “La política exterior de los Estados Unidos frente a Bolivia entre 1952 y 
1978”, Revista Ciencia y Cultura 17 (2005): 57-69.

1643 Velásquez-Castellanos, Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015).

1644 Alejandro Mercado, Jorge Leitón, y Marcelo Chacón, “El crecimiento económico en Bolivia (1952-
2003)”, Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico 5, n.o 1 (2005): 9-42.

1645 Alfredo Grieco y Bavio y Mario Murillo Aliaga, “El Doctor y sus biógrafos. Balance de medio siglo de 
vidas de Víctor Paz Estenssoro”, Revista Ciencia y Cultura 20, n.o 36 (2016): 137-65.
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ajusticiado en 1967 por las fuerzas gubernamentales.1646 Barrientos Ortuño fallecería en 1969 
en un accidente aéreo, siendo sucedido por Luis Siles Salinas, quien sería derrocado por Alfredo 
Ovando Candía en el mismo año de su ascenso al poder.1647

Ovando Candía sería derrocado al año siguiente, tomando el poder Juan José Torres, quien 
mostraría algunas políticas poco afines a los intereses estadounidense tales como la justa 
remuneración a la minería, propiciándose su derrocamiento en 1971 por Hugo Banzer Suárez.1648 
En adelante se establecería un gobierno dictatorial que se extendería hasta 1978, el cual acabaría 
con un golpe de Estado tras una larga huelga minera. El poder sería tomado por Juan Pereda 
Asbún, quien apenas lograría gobernar por unos tres meses, cuando sería también derrocado 
por el también militar David Padilla Arancibia.1649

Para el restablecimiento del orden constitucional, Padilla Arancibia convocaría a elecciones en 
1979, sin que hubiese un candidato que obtuviese la mayoría, por lo que el Congreso procedió 
a nombrar al diputado Walter Guevara Arze como presidente interino, aunque éste no lograría 
llegar a la convocatoria de nuevas elecciones ya que sería derrocado ese mismo año por el 
general Alberto Natusch Busch,1650 quien entregaría el poder rápidamente a la primer mujer 
presidente de Bolivia, Lidia Gueiler Tejada, electa como interina por el Congreso. El mandato 
de Gueiler Tejada sería interrumpido por un golpe de Estado al año siguiente, quedando en el 
poder el militar Luis García Meza Tejada.1651

García Meza sería derrocado en 1981 por fuerzas paramilitares organizadas por Klaus Barbie 
(quien usaba el apellido Altman para despistar), un ex oficial del ejército nazi al servicio de 
Adolfo Hitler, conocido como “El Carnicero de Lyon” por su letalidad al mando de la Gestapo en 
aquella localidad francesa. Barbie residía en Bolivia desde hacía años y había estado al servicio 
de Barrientos Ortuño en varios cargos de gobierno.1652 El golpe de Estado habría estado también 
acompañado por la Operación Gladio (organización clandestina al servicio de la OTAN y la 
CIA).1653

1646 Jorge Castañeda, La vida en rojo: Una biografía del Che Guevara (Ciudad de México: Penguin Random 
House, 2015). https://n9.cl/4idv

1647 Javier Sanjinés, “Movimientos sociales y cambio político en Bolivia”, Universidad Central de Venezuela, 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 10, n.o 1 (2004): 203-18.

1648 Rossana Barragán Romano et al., “El siglo XX mira al siglo XIX: La experiencia boliviana”, Anuario 
del Instituto de Historia Argentina, La Historia y la historiografía en América Latina en el siglo XIX. 
Perspectivas, configuraciones, itinerarios 15 (2015): 2-20.

1649 Daniel Alejandro Ramírez, “Prácticas y productos comunicacionales de la memoria: reconstruir 
el recuerdo de la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) en Bolivia” (Quito, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador, 2019). https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
xmlui/handle/10469/15704

1650 Barragán Romano et al., “El siglo XX mira al siglo XIX: La experiencia boliviana”.

1651 Luis Fernández Beceiro, “Dominio de los militares en América del Sur”, U.S. News & World Report 
Magazine, Boletín de Información, 140, n.o 7 (1980): 1-11.

1652 Tom Bower, Klaus Barbie: The Butcher of Lyons (Nueva York: Open Road Media, 2017), https://n9.cl/
t66l

1653 Benjamín Prado, Operación Gladio (Madrid: Penguin Random House, 2011). https://n9.cl/0ghg
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Pese a la inestabilidad política, el peso boliviano daría muestras de relativa fortaleza, aunque 
sería plausible una inflación progresiva ante un desgaste político de tales magnitudes.1654 Con 
la caída de García Meza tomaría el poder Celso Torrelio Villa, tras un mes de gobierno de un 
Triunvirato del cual era integrante. Torrelio Villa vería cómo la economía boliviana sufriría 
el preludio a una hiperinflación, siendo sustituido por el poder militar, quien colocaría en la 
presidencia a Guido Hernán Vildozo Calderón, convocando a elecciones para reinstaurar el 
orden constitucional.1655

Hernán Siles Suazo tomaría el poder por la vía democrática en octubre de 1982, año en el que 
iniciaría una escalada hiperinflacionaria sin precedentes, llegando a poner en circulación 
billetes de 1,000 pesos bolivianos.1656 Las políticas de recuperación de Siles Suazo serían 
agresivas, adquiriendo un fuerte endeudamiento externo para financiar el gasto público, lo cual 
generó una pérdida de confianza interna y externa en el peso boliviano. 

Para 1984 los precios de mercado 
habían subido tanto que fue necesario 
poner a circular billetes de 10,000 Pesos 
bolivianos, aunque al año siguiente se 
tuvo que emitir cheques de gerencia por 
valores de hasta diez millones de pesos 
bolivianos, los cuales serían utilizados 
por la población como billetes a falta de 
capacidad de emisión gubernamental.1657

Ante este panorama, las poblaciones 
originarias aplicarían estrategias de 
comercio no monetizado; aunque, si 
bien se habían valido del trueque y del 
pago mediante jornal de trabajo desde 
hacía mucho tiempo, ahora lo utilizarían 
como alternativa a la crisis monetaria 
nacional.1658  

1654 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Bolivia” (BM, 2020). https://datos.
bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=BO

1655 Barragán Romano et al., “El siglo XX mira al siglo XIX: La experiencia boliviana”.

1656 Eduardo Lora, “Una nota sobre la hiperinflación en Bolivia”, Fondo de Cultura Económica, El Trimestre 
Económico, 54 (1987): 213-20.

1657 Juan Antonio Morales, “Bolivia: La experiencia populista de los años ochenta”, Instituto de 
Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana, Documento de Trabajo, 3, n.o 8 
(2008): 1-25.

1658 Jhonny Limbert Ledezma, Estrategias no monetarias en las comunidades andinas quechuas de 
Raqaypampa (Bolivia), Economía Andina (Quito: Editorial Abya Yala, 2003), https://digitalrepository.
unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=abya_yala

Cheques de gerencia por diez millones de pesos 
bolivianos, como respuesta a la hiperinflación.
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En 1985 ganaría la presidencia Víctor Paz Estenssoro, quien daría un giro importante al reducir 
el gasto del Estado, cediendo terreno al libre mercado por consejo de asesores de la Universidad 
de Harvard. La hiperinflación, que ya alcanzaba el 8000 % anual,1659 se frenó, so costo del despido 
de más de 20,000 trabajadores de la minería estatal, así como el decrecimiento drástico de los 
salarios y un creciente nivel de desocupación.1660

La estrategia cambiaria de Paz Estenssoro sería la utilización de un tipo de cambio reptante muy 
poco agresivo, con precio del dólar estadounidense con notables privilegios.1661 Dicha política 
frenaría de forma efectiva la inflación, aunque alentaría a la población a preferir el uso de dólar 
estadounidense directamente, dolarizando de facto la economía boliviana.1662

Una vez estabilizada la inflación, Paz Estenssoro crearía una nueva moneda, aunque repitiendo 
su nombre de una denominación pasada.1663 Nacía en 1987 el boliviano, cambiándose a la 
millonésima parte por pesos bolivianos, permitiendo un relativo auge económico, así como 
una caída en las tasas de interés comercial. Sin embargo, la dolarización informal sería ya 
cotidiana en el ideario económico boliviano.1664 De igual manera, el paquete de medidas incluyó 
la reestructuración del Banco Central de Bolivia, dando independencia a la fiscalización y 
restituyendo la autonomía de la Superintendencia de Bancos.1665

Jaime Paz Zamora ganaría las elecciones de 1989, iniciando así un periodo de estabilidad del 
boliviano.1666 En 1993 tomaría el poder Gonzalo Sánchez de Lozada, sucedido en 1997 por Hugo 
Banzer Suárez, aunque recuperando el poder por la vía democrática en 2001, tras la abdicación 
de Banzer Suárez por causa de salud y el fin del mandato por su vicepresidente Jorge Quiroga 
Ramírez.1667 Sin embargo, Sánchez de Lozada tendría que renunciar sin acabar su mandato, tras 
un enfrentamiento entre protestantes civiles y la fuerza pública, con un saldo de al menos 70 
muertos en octubre de 2003.1668

Aquel mandato lo continuaría Carlos Diego de Mesa Gisbert, quien acabaría por renunciar 
en junio de 2005, para que asumiese interinamente Eduardo Rodríguez Veltzé, entregando el 
poder al nuevo presidente constitucional, Evo Morales Ayma, en enero de 2006, quien destacaba 
por su ascendencia indígena aimara y su claro acercamiento con la izquierda latinoamericana 

1659 Juan Antonio Morales, “El ajuste macroeconómico boliviano de 1985 a 1989”, Instituto de 
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(1990): 3-27.
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de 1985”, Universidad Católica Boliviana, Reformas Económicas, 62 (2000): 5-86.

1662 Carlos Mollinedo y Walter Orellana, “Percepción de Riesgo, Dolarización y Política Monetaria en 
Bolivia”, Revista de Análisis 2, n.o 1 (1999): 8-28.

1663 Velásquez-Castellanos, Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015).

1664 Mollinedo y Orellana, “Percepción de Riesgo, Dolarización y Política Monetaria en Bolivia”.
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1666 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Bolivia”.
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1668 Marcelo Varnoux Garay, “Octubre Negro Boliviano”, Centro Andino de Acción Popular, 2005, 91-103.



219De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

contemporánea.1669

Morales Ayma impulsaría una nueva Constitución en 2009, cambiando la denominación del 
país a Estado Plurinacional de Bolivia.1670 Dicha Constitución, además de permitir la reelección 
presidencial, regula lo pertinente a la política monetaria, centralizando en el ejecutivo todas las 
decisiones del ramo, incluido el ente contralor de la función bancaria.1671 

En el ejercicio de tal autonomía, Morales Ayma promovería una serie de medidas para revertir la 
dolarización de facto, emprendiendo un proceso de bolivianización de la economía, tomándolo 
como una prioridad en tanto que restaba operatividad en su política monetaria.1672

Además, se establecería un impuesto a las transacciones financieras, lo cual, aunado a los 
intereses regulados por ley, acabaría por generar problemas ya que la banca privada establecería 
requisitos muy complejos para los solicitantes de crédito.1673 Sin embargo, la medida igualmente 
contribuiría a la bolivianización, ya que los créditos en dólares disminuirían en consecuencia.1674 

En cuanto a la política de gasto de Morales Ayma, éste se sostuvo mediante los ingresos petroleros 
(los cuales nacionalizó)1675 y exportación minera, pudiendo tener avances significativos con 
mínimas fluctuaciones inflacionarias.1676 Sin embargo, a partir de 2015, con la progresiva caída 
de los precios internacionales de los hidrocarburos, los flujos financieros estatales se fueron 
reduciendo, lo cual causaría un déficit de acuerdo al ritmo de gasto.1677

Por el lado de la minería, desde el primer mandato de Morales Ayma hubo un fuerte 
enfrentamiento con el sector, siendo que desde el Gobierno se trataba con mucho beneplácito 
a las cooperativas mineras en función de ser el ingreso que financiaba las operaciones de gasto 
público.1678 En Oruro y Potosí habría sendos enfrentamientos entre mineros asalariados y 
fuerzas gubernamentales, generándose inestabilidad en el tan preciado rubro minero, el cual es 
especialmente sensible para Bolivia.1679
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1670 Salvador Schavelzon, El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia (Buenos Aires: Consejo 
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openedition.org/alhim/4840

1679 Alejandro Schneider, “Economía, política y conflictividad minera durante las presidencias de Evo 

https://core.ac.uk/download/pdf/35157433.pdf
http://journals.openedition.org/alhim/4840
http://journals.openedition.org/alhim/4840


220 La historia de América Latina “contada” en monedas

Tras su tercera candidatura a reelección, Morales Ayma hubo sido declarado ganador en 
los comicios de octubre de 2019. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos 
denunciaría indicios de fraude tras un apagón durante el conteo y el retraso de la comunicación 
de resultados.1680 Tal denuncia causaría graves disturbios, llevando a la renuncia a la presidencia 
de Morales Ayma, siendo sustituido interinamente por Jeanine Áñez Chávez, quien tendría que 
lidiar con la pandemia por COVID-19,1681 siendo sucedida democráticamente por Luis Arce.1682

Con Áñez aún en la presidencia, el gobierno boliviano presentaría el plan de recuperación 
económica ante la pandemia, poniéndose la meta de preservar 3 millones de fuentes 
laborales.1683 El plan consistiría en cuatro fondos dirigidos a distintos sectores, inyectando 
capital escalonadamente, financiado a través de emisión monetaria, préstamos y empréstitos 
internacionales. Las deudas internas serían diferibles, pretendiendo dinamizar la economía 
mediante un alza en el gasto público, llegando a los 13,000 millones de bolivianos.1684

La caída de los precios del petróleo sería especialmente problemática para el Estado 
boliviano, siendo que se vería reducido sustancialmente su fuente de ingreso, haciendo que el 
endeudamiento y el envilecimiento del boliviano crezcan para subsanar el hueco fiscal dejado 
por el alza en el gasto.1685

Morales en Bolivia”.

1680 María Lily Maric, “Mutua desconfianza. Las elecciones de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia”, 
en 10-11 de 2019: Psicología Política en Latinoamérica, de Nelson Molina Valencia (Bogotá: Asociación 
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5.4 Argentina

“Mucho me falta para ser un verdadero 
padre de la patria. Me contentaría con ser 
un buen hijo de ella” (Manuel Belgrano)

La República Argentina, muy prematura en la lucha 
por su independencia, tuvo enorme incidencia en 
las naciones cercanas, jugando un papel decisivo 
en la lucha independentista desde el sur. Pese a eso, 
su historia monetaria le hace poca honra al valor 
de su lucha, reportándose acontecimientos casi 
recurrentes en los que la nación ha tenido que ver 
cómo su economía responde muy negativamente 
a los estímulos estatales al respecto de la moneda. 
El siglo XX le hallaría en una situación poco usual, 
cayendo en una crisis de la cual no se ve una salida 
pronta.

La actual región argentina estaba poblada por 
diversas culturas previo a la llegada de los 
conquistadores europeos. La distribución geográfica 
de las mismas era amplia y fragmentada, teniendo 
relaciones comerciales no tan desarrolladas entre 
ellas.1686 En común puede observarse una economía 
agrícola muy prolija, acompañada de la práctica
muy difundida de la caza. Sin embargo, destaca la cultura diaguita, aportando un manejo 
importante de las técnicas de modelaje de cerámica, rasgo que compartirían también los 
guaraníes.1687

No existe evidencia alguna de que las culturas originarias de la actual Argentina hubiesen tenido 
algún tipo de modelo premonetario, valiéndose esencialmente del trueque como modelo de 
intercambio.1688 Hacia el final del siglo XV había un comercio muy moderado y con un modelo 
poco organizado; sin embargo, todo cambiaría hacia 1480 con la invasión inca de Túpac 
Yupanqui, anexionando la zona andina de la Argentina al Tawantisuyu.1689 Tal como todo el 
territorio que sucumbió ante el expansionismo incaico, las zonas de Catamarca, Tucumán, 
Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza serían impregnadas del formato comercial de los 
conquistadores, adquiriendo una práctica premonetaria que les era desconocida, así como 
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Noroeste Argentino, vol. 18, Intersecciones en Antropología 1 (Buenos Aires: Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2017).
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Editorial Abya Yala, 1995). https://tinyurl.com/y4heexcb
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1689 Eduardo Berberián y Axel Nielsen, eds., Historia Argentina prehispánica, 1.a ed. (Buenos Aires: 
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rendir tributo y exclusividad comercial hacia el imperio.1690

En el sur, en cambio, se marcaba un ritmo distinto de desarrollo cultural y comercial, habiendo 
incluso poblaciones nómadas, con nulo avance tecnológico y dependientes totalmente de la 
caza.1691

El primer contacto español con el territorio del Río de la Plata fue en 1516 durante la expedición 
de Juan Díaz de Solís, quien fallecería a manos de los indígenas.1692 Pasarían dos décadas hasta 
que una expedición liderada por Pedro de Mendoza llegaría suficientemente nutrida como para 
hacerse del control territorial en nombre de la Monarquía Española.1693

A partir de la proclama española sobre el territorio del Río de la Plata se fraguaría un régimen 
colonial muy particular, siendo que el foco de interés peninsular estaba en la extracción 
minera.1694 Para el caso, el territorio de la actual Argentina aportaba muy escasamente a la 
causa en el término minero, centralizando toda la atención en la prolija producción argentífera 
potosina, dejando al Río de la Plata como una reserva territorial para la producción de excedentes 
de diferentes materias primas y productos agrícolas, lo cual representaba una valiosa provisión 
hacia Potosí.1695

De hecho, el Río de la Plata sería así nombrado por ser el canal de transporte de materiales para la 
producción minera, así como del producto amonedado que luego correría hacia la Península.1696 
Es más, el propio nombre del país estaría relacionado estrictamente con la condición provisoria 
de materiales y logística para la operación, siendo la palabra “Argentina” una adaptación del 
latín argentum, el cual hace alusión al metálico amonedable prolijamente extraído en Potosí y 
trasladado a través del país más austral.1697

1690 MacCormack, “History, Historical Record, and Ceremonial Action: Incas and Spaniards in Cuzco”.

1691 Eduardo Míguez, Historia económica de la Argentina: De la conquista a la crisis de 1930 (Buenos 
Aires: Penguin Random House, 2012). https://tinyurl.com/y3lc4e3n

1692 Clemente Fregeiro, Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata, Estudios históricos 
(Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, 1879). https://tinyurl.com/y55asmfj

1693 Eduardo Saúl Apolinaire Vaamonde y María Laura Bastourre, “Los documentos históricos de los 
primeros momentos de la conquista del Río de la Plata (siglos XVI-XVII): una síntesis etnohistórica 
comparativa”, Sociedad Argentina de Antropología, Relaciones de la Sociedad Argentina de 
Antropología, 2016. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/54831/CONICET_Digital_
Nro.25c7ab72-33f2-4a2b-b7f5-f7c76ccb86b4_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

1694 Langue, “Las élites en América colonial (siglos XVI-XIX) Recopilación bibliográfica”.

1695 Carlos Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
1982). https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-sistema-de-la-economia-colonial-mercado-
interno-regiones-y-espacio-economico-784571/

1696 Accarette Du Biscay y Jean-Paul Duviols, Viajes al Río de la Plata y a Potosí (1657-1660) (Miami: 
Stockcero, Inc, 2008). https://tinyurl.com/y5cj4j3a ; Roberto Villas Bôas, Arsenio González Martínez, 
y Gildo Sá de Albuquerque, Patrimonio Geologico y Minero em el Contexto del Cierre de Minas (Río de 
Janeiro: CYTED-CETEM, 2003). https://tinyurl.com/y4rrrez3

1697 Sonia Osay, “Patrimonio minero argentino. Breve reseña histórica”, en Patrimonio Geologico y Minero 
em el Contexto del Cierre de Minas, de Roberto Villas Bôas, Arsenio González Martínez, y Gildo de 
Albuquerque (Buenos Aires: CYTED-CETEM, 2003). https://tinyurl.com/yyugg7yy
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En el transcurso del siglo XVI se establecería un sistema de tributos para los indígenas basado 
en el ingreso por el trabajo realizado, siendo que era lo que generaba valor como excedente 
económico en favor del Virreinato del Perú.1698 El sistema de encomiendas de cobro tributario 
fue escalando en el abuso, enfrentándose a la falta de numerario en la zona, el cual provenía de 
forma limitada desde la ceca potosina. Ante la falta de liquidez, a principios del siglo XVII se 
estableció la posibilidad de pagar tributos por medio de trabajo, lo cual no sería bien visto por la 
Península, pero igualmente permitido.1699

En aquel siglo se daría la intervención jesuita en la zona, promoviendo el cultivo de la yerba 
mate para ser comercializada especialmente con el actual Paraguay, rompiendo con el corredor 
exclusivo hacia Lima.1700 Dicha modificación en el patrón comercial crearía un flujo monetario 
muy distinto a lo que hasta el momento se contaba, produciendo movimiento de metálico en 
redistribución hacia destinos al este y noreste, llegando incluso a salir del continente con un 
contingente importante de mercancías, logrando alguna autonomía para con las líneas dictadas 
desde Lima.1701

Pese a ese movimiento atípico en el flujo comercial, el territorio de La Plata, al igual que casi todo 
al sur de Potosí, padecía de una profunda carestía de metálico, lo cual limitaba severamente el 
desarrollo comercial de la zona, manteniéndose oficialmente como una provisora de materiales 
y servicios para la ceca potosina, desde donde se proveía metálico en escasez.1702

Para ese momento la economía de La Plata era esencialmente rural, con una muy amplia base de 
fuerza laboral indígena, lo cual contribuía a la explotación.1703 En todo caso, la administración del 
trabajo indígena se ejercía desde la Real Caja de Buenos Aires, en donde se provisionaba la plata 
amonedada y se distribuía a modo de banca comercial.1704 Además, de ahí se emanaba el gasto 
público, favoreciendo la capacidad local de aprovecharse de rutas comerciales independientes 
del Virreinato de Lima, aunque sometidas al régimen español.1705

1698 Míguez, Historia económica de la Argentina: De la conquista a la crisis de 1930.

1699 María Laura Salinas, “Trabajo, tributo, encomiendas y pueblos de indios en el nordeste argentino. 
Siglos XVI-XIX”, Iberoamericana Editorial Vervuert, Revista Nueva época, 9, n.o 34 (2009): 21-42.

1700 Míguez, Historia económica de la Argentina: De la conquista a la crisis de 1930.

1701 Jorge Daniel Gelman, “El gran comerciante y el sentido de la circulación monetaria en el Río de la 
Plata colonial tardío”, Revista de Historia Económica 5, n.o 3 (1987): 485-507.
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WASSERMAN.pdf

1703 María Laura Salinas, “Fuentes para el estudio del trabajo indígena. El caso del Nordeste argentino a 
mediados del siglo XVII”, Gazeta de Antropología 24, n.o 2 (2008): 1-15.

1704 Jorge Daniel Gelman, La historia económica argentina en la encrucijada (Buenos Aires: Asociación 
Argentina de Historia Económica, 2006). https://tinyurl.com/2qeurd6e

1705 Martín Leandro Wasserman, “Gasto público y actividad económica en la Hispanoamérica de Antiguo 
Régimen: Buenos Aires en el siglo XVII. Una aproximación desde el Análisis de Redes Sociales”, 
Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales 29, n.o 1 (2018): 139-62.
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Pese a que la difusión comercial era profusa,1706 había una tendencia a monetizar solamente a 
los estratos más altos, llegando a prescindirse casi en su totalidad del uso de la moneda en los 
sectores indígenas,1707 acentuándose tal situación al desplazarse más hacia el sur.1708 Tal condición 
hacía que, hacia los albores del siglo XVIII, La Plata estuviese monetariamente estratificado, 
haciendo una coexistencia funcional de la moneda metálica y el trueque en proporciones muy 
similares.1709 

La coexistencia de ambos modelos, aunado a la escasez monetaria muy propia de la época, 
llevaría al Cabildo de Buenos Aires a fijar algunos precios con diferenciación entre moneda 
metálica de buena ley y el resto de formas de pago, favoreciendo a la élite local.1710 Hacia las 
inmediaciones del siglo, Buenos Aires habría tomado una importancia debido a su capacidad 
comercial y a la concentración de circulante, lo cual le llevaría a ser la capital del naciente 
Virreinato del Río de la Plata, hacia 1776.1711

Pese a que había producción de bienes, el nuevo virreinato tenía serio control de lo producido en 
Potosí, teniendo una balanza comercial compuesta por metálico hasta un 82 % hacia finales del 
siglo XVIII, lo que le causaba una ampliación de la brecha de riqueza local.1712 En ese contexto, 
el inmigrante italiano Domingo Belgrano Pérez se erigía como un prolijo comerciante hacia 
diferentes destinos, dando un giro hacia la suficiencia de circulante para soportar la actividad 
comercial, dando mayor poder a la élite local,1713 lo cual, desde luego, solo sería sostenible si se 
contaba con el suministro potosino.

Hacia finales de aquel siglo, la inestabilidad política y fragilidad militar española haría que los 
territorios de ultramar fuesen adquiriendo mayor capacidad para tomar decisiones.1714 Como 
consecuencia, los ingleses tratarían de sacar ventaja al invadir el endeble Virreinato de La Plata, 
desembarcando en Quilmes en 1806. El virrey Rafael de Sobremonte se habría desplazado 
hacia las tierras menos costeñas en búsqueda de tropas, aunque esto sería interpretado como 

1706 Fernando Jumar, “El primer boom de la exportación de cueros y la sociedad local. Río de la Plata. 
Fines del Siglo XVII, comienzos del Siglo XVIII”, Universidad Nacional de La Plata, XXI Jornadas de 
Historia Económica, 2008, 1-36.
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1709 Jorge Daniel Gelman, “Natural Economies or Monetary Economies? Silver Production and Monetary 
Circulation in Spanish America (Late XVIth -Early XVIIth Centuries)”, Journal of European Economic 
History 13, n.o 1 (1984): 99-115.
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tardío”.

1711 Tulio Halperin Donghi, Historia de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires: Eudeba, 2017). 
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1713 Jorge Daniel Gelman, De mercachifle a gran comerciante: los caminos del ascenso en el Río de la 
Plata Colonial (Andalucía: Universidad Internacional de Andalucía, 1996). https://dspace.unia.es/
bitstream/handle/10334/3790/Ebook_84-7993-012-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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una capitulación por parte de la élite en Buenos Aires, quienes organizaron milicias criollas 
que acabarían por repeler a los ingleses en el plazo de dos meses, desconociendo la autoridad 
virreinal e impidiéndole volver a la capital.1715 En febrero de 1807 habría una nueva invasión 
inglesa en Montevideo, lo cual llevaría a la destitución definitiva de Sobremonte, colocando en 
su lugar a Santiago de Liniers, siendo la primera vez en la historia de los territorios de ultramar, 
en que el pueblo derrocaba a una autoridad puesta por la Monarquía Española.1716

En junio de aquel año volverían los ingleses, desembarcando cerca de Buenos Aires, aunque 
siendo derrotados en el combate urbano. Como consecuencia, Fernando VII de España daría 
reconocimiento a Liniers, lo cual sería interpretado como un derecho del pueblo a deponer 
autoridades españolas, obligando al virrey a negociar con las milicias criollas y con el Cabildo 
de Buenos Aires.1717

La invasión napoleónica de 1808 debilitaría severamente el control peninsular sobre los territorios 
de ultramar; además, en enero de 1809 intentarían imponer una Junta de Gobierno para 
recuperar el pleno control de Buenos Aires, lo cual sería rechazado tajantemente. Aumentando 
la tensión, en mayo de 1810 llegaría una embarcación británica con periódicos que anunciaban 
la capitulación de Fernando VII de España, por lo que la élite de La Plata desconocería el poder 
virreinal al haberse extinguido la autoridad que lo nombró.1718 

Tras una fuerte presión hacia el Cabildo de Buenos Aires, se conformaría la Junta Provisional 
Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII, la 
cual no establecía una independencia, pero ejercería decisión soberana sobre el territorio del 
otrora virreinato.1719 El poder emanado desde la nueva junta sería desconocido desde Asunción 
y Montevideo,1720 y las autoridades militares altoperuanas impedirían que Potosí se uniese al 
nuevo gobierno del sur,1721 siendo éste el hecho que determinaría con más ahínco el rumbo de 
la revolución.

La Junta Gubernativa deseaba hacerse con el control de todos los territorios del virreinato, 
enviando ejército a combatir los frentes realistas en Paraguay, Montevideo y Potosí, siendo 
este último el que habrían logrado conquistar aquel mismo año, tomando la histórica ceca 
potosina como provisora de numerario para el Río de la Plata, aún con la heráldica española;1722 

1715 Sergio Serulnikov y Gabriel Di Meglio, La larga historia de los saqueos en la Argentina: De la 
Independencia a nuestros días, Hacer Historia (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2019). 
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1717 Daniel Lewis, The history of Argentina, Second edition, The Greenwood histories of the modern 
nations (Santa Barbara, California: Greenwood, 2015). https://tinyurl.com/yyv25mrw

1718 Genevieve Verdo, “El precio del poder: formas y usos políticos de la representación en la independencia 
argentina (1810-1821)”, Revista de Indias 62, n.o 225 (2002): 385-408.

1719 Zinny, Bibliografía histórica de las Provincias unidas del Rio de la Plata desde el año 1780 hasta el de 
1821.

1720 Marcela Ternavasio et al., Crear la independencia: historia de un problema argentino (Buenos Aires: 
Editorial Capital Intelectual, 2016). https://tinyurl.com/y23ax87q
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sin embargo, esto no duraría demasiado ya que las tropas realistas recuperarían el control del 
territorio a mediados de 1811.1723 Ante la imposibilidad de retener efectivamente la provisora 
de metálico y amonedación, en 1812 se estableció una ley de empréstitos obligatorios, en 
un intento por capitalizar a las fuerzas gubernativas, así como fomentar la circulación en el 
mercado; además, se intentó eliminar el bimetalismo monetario, pero esto fue severamente 
rechazado por la población.1724

En 1813, Manuel Belgrano lograría 
recuperar Potosí,1725 haciéndose de la ceca 
y dando un giro monetario importante, 
acuñando numerario con emblemas 
patriotas, aunque manteniendo en pleno 
el sistema bimetálico español y rebajando 
el fino para incrementar la capacidad de 
provisión monetaria.1726 Así se mantendría 
hasta 1815, cuando el Ejército del Norte 
perdería el control frente a las fuerzas 
realistas, quienes recuperarían el control 
de Potosí, dejando al Río de la Plata sin 
una provisora de metálico amonedado.1727 
Por si fuere poco, se tuvo que establecer 
sanciones para aquellos ciudadanos que se 
negaren a recibir la moneda patriota, siendo 
que no se confiaba en ella al sospechar de su 
baja ley1728 y por su difundida falsificación,
lo cual le valió para el sobrenombre de “Plata de Güemes”, por el general Martín de Güemes, 
acusado de haber facilitado aquella producción feble.1729

Quedaba aún en poder sureño el control del Cerro de Famatina, provisor de metálico a menor 
escala. Sin embargo, la inestabilidad política no permitiría nuevas emisiones, pasando incluso la 
declaratoria de independencia de 1816 sin que se pudiese materializar la acuñación soberana.1730 

del Cierre de Minas.

1723 Arguedas, Historia general de Bolivia: (el proceso de la nacionalidad): 1809-1921.
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Real de a ocho de las Provincias del Río de la Plata, 
acuñado en 1813 durante la efímera ocupación de la 
ceca de Potosí.
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De hecho, en 1818 se registraría la creación de la Caja Nacional de Fondos de Sud América,1731 
así como en 1819 se autorizaría la creación de un banco de rescates en La Rioja y de una casa de 
moneda en Córdoba.1732

La emisión de empréstitos obligatorios se había convertido en un problema serio de deuda estatal, 
por lo que en 1820 cesaría la práctica y se pondría plazo para que los acreedores emplazasen al 
Estado.1733 En todo caso, la iliquidez pública ya era insostenible.1734

En tales circunstancias, el gobierno de Buenos Aires mandaría a acuñar moneda de cobre en 
Europa en 1821, tratando de saldar la falta de liquidez; sin embargo, aquel encargo no llegaría 
a circular sino hasta dos años más tarde, en cuyo ínterin se admitió el resello de numerario 
español,1735 así como la circulación irrestricta de moneda peruana.1736 Empero, la liquidez no 
mejoraría siendo que, desde Brasil, se sustraían grandes cantidades de plata amonedada para 
ser resellada.1737 Para ordenar la situación monetaria, en 1822, cuando se habría producido una 
moneda local conocida como décimo de Buenos Aires,1738 se emitiría la ley pertinente, la cual 
establecía al real argentino como moneda nacional (aunque el ideario popular lo mantendría 
con la denominación de “peso”), creando el Banco de Buenos Aires y autorizando la emisión de 
billetes para subsanar la falta de metálico.1739

Para este momento, las pugnas intestinas por el control de la nación habían erosionado 
severamente las finanzas públicas, lo cual se vería acrecentado por la inoperancia de una ceca 
propia. Además, había un desgaste financiero al haber mantenido las campañas de libertad en el 
Alto Perú y de defensa de la Banda Oriental ante la invasión luso-brasileña de 1816.1740

Ante el vacío de poder por la guerra civil, la Gubernatura Provincial bonaerense había 
mantenido una política comercial tendiente al librecambio, sosteniendo fluidas relaciones con 
Gran Bretaña, a tal grado que, en 1825, se firmaría un tratado de amistad y comercio entre el país 
europeo y las Provincias Unidas del Río de La Plata,1741 reconociéndoles la soberanía territorial, 
lo cual no excluía a las Islas Malvinas, en cuyo territorio ondeaba la bandera blanquiazul desde 
hacía un lustro.1742
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Ante la endémica situación de falta de numerario y el fracaso de la negociación con el ensayador 
británico John Miers para el establecimiento de casas de moneda locales, empezaron a circular 
billetes emitidos por el Banco de Descuentos, el cual se reconvertiría en Banco de la Nación.1743  
Dicho banco tendría el monopolio legal para la emisión, aunque esto traería la protesta de la 
Provincia de La Rioja, cuyo Banco de Rescates, ya reconvertido en Casa de Moneda, se vería 
afectado.1744

En 1825, y sin una cabeza de Estado, se emprendería el combate contra el Imperio del Brasil 
para la recuperación de la actual Uruguay, lo cual conllevaría a la declaratoria de guerra 
brasileña contra las Provincias Unidas del Río de la Plata.1745 Con el fin de acabar con el 
periodo de anarquía, el Congreso nombró a Bernardino Rivadavia como primer presidente, 
quien encabezaría ejecutivamente el combate, así como designaría formalmente a Buenos Aires 
como capital, impulsaría la Constitución de 1826 y, como detalle muy relevante en la historia 
monetaria, llevaría al congreso a otorgar exclusividad de acuñación a la River Plate Mining 
Association,1746 empresa que el mismo Rivadavia había fundado en asocio con el londinense 
Hullet Brothers Bank.1747

La River Plate Mining tendría dominio sobre el Cerro Famatina, lo cual le traería importantes 
réditos.1748 Sin embargo, el que el presidente obtuviese lucro de la acuñación llevaría a una 
situación insostenible, perdiendo el apoyo de las provincias, las cuales rechazarían la nueva 
Constitución,1749 presionando al presidente a dimitir en 1827, disolviendo además el Congreso.1750 
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Ante la debacle institucional, se abandonó la aspiración argentífera sobre la Famatina, quedando 
la producción minera a la deriva.1751 Por su parte, el ensayador Miers habría llegado un año antes 
con el fin de establecer una ceca sólida, por lo que le fue concedido el control del Banco de la 
Nación, aunque éste carecería de metálico suficiente para un proyecto de gran envergadura.1752 
Ante eso, se autorizó a circular las macuquinas españolas que aún estuviesen en poder del banco, 
con el fin de amonedar plata de baja ley. La amonedación del peso argentino iniciaría en 1826, 
y continuaría constante hasta 1828, cuando el Directorio del Banco de la Nación suspendiese la 
actividad de la ceca por considerar que se había ya amonedado lo suficiente.1753

Tras la caída de Rivadavia, el federalista Manuel Dorrego habría sido electo gobernador de 
Buenos Aires,1754 cuyo mandato se vería marcado por la firma del tratado de paz con el Imperio 
del Brasil en el que se acordaba el cese de hostilidades y la independencia de la Banda Oriental, 
ahora Uruguay.1755 El Alto Perú ya ejercía su soberanía, por lo que, de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, solo quedaba los territorios aún bajo el poder de Buenos Aires. Sería hasta 1831 
cuando, formalmente, nacería la Confederación Argentina, con una reserva de metálico que no 
alcanzaba ni una quinta parte de las obligaciones estatales.1756

En adelante, la ceca continuaría amonedando de forma regular a las órdenes del Banco de la 
Nación, hasta 1835, cuando se le cerraría definitivamente.1757 Sin embargo, al año siguiente el 
Gobierno Nacional emitiría un decreto de disolución del banco, entregando la provisión de 
circulante a la Casa de Moneda. No obstante, el déficit fiscal era cada vez más amplio, obligando 
a pedir al Congreso la autorización para emitir poco más de cuatro millones de pesos para 
financiar al Estado, llegando a una deuda total que rebasaba los 134 millones de pesos,1758 a 
sabiendas de que tenía una fuerte injerencia en la toma de decisiones en la emisión, todo bajo la 
conducción de Juan Manuel de Rosas como principal caudillo de la confederación.1759

Para el inicio de la década de 1840 las fluctuaciones eran veloces y violentas en cuanto al valor 
del peso en billete; por ejemplo, para enero de aquel año, la onza de oro se pagaba a 281.86 pesos, 
para julio se pagaba casi al doble, y, al mes siguiente, se pagaba incluso a menos de cómo había 
iniciado el año. En cambio, el peso metálico no fluctuaba, pagándose a razón de 17 por onza de 
oro.1760 El Rosismo transcurriría por décadas, navegando en una situación monetaria precaria 
y fluctuante.
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En 1852, tras la caída de Rosas, iniciaría el periodo conocido como la Organización Nacional, 
aunque la Provincia de Buenos Aires se separaría por una década, para luego constituir la unidad 
que hasta el siglo XXI se mantendrá como República Argentina.1761 Con la promulgación de la 
Constitución de 1853, y a falta de un banco emisor, el nuevo gobierno iniciaría utilizando la 
Casa de Moneda de Rosas, imprimiendo billetes en gran cantidad y abriéndose a empréstitos 
para financiar las operaciones estatales.1762 Desde luego, tal régimen cuasi anárquico daría 
resultados poco favorables, por lo que se promulgaría una nueva ley en diciembre de 1853, en 
la que normaba la creación del Banco Nacional de la Confederación Argentina, confiriéndole 
facultades de tesorería pública y emisión fiduciaria, entrando en operaciones en febrero del 
siguiente año.1763 Sin embargo, la población estaba demasiado acostumbrada al curso metálico, 
por lo que rechazaba reiteradamente el uso de los billetes, llevando a la promulgación de una ley 
que les obligaba a aceptarlos, a partir de julio de 1854. Pese a dicha ley, la población se abstuvo 
de realizar depósitos en billetes y de pedir préstamos al nuevo banco, por lo que en septiembre 
se ordenó el cese de la emisión.1764

Tal desconfianza generaría una creciente carestía de circulante, que acabó por permitirse la 
circulación de moneda extranjera para paliar la situación.1765 Al igual que la banca nacional, 
la banca privada acabaría por verse en crisis por falta de clientes, muy probablemente porque 
la producción nacional continuaba con su tradición dispersa y apegada al trueque, por lo que 
rechazaba las formas modernas de financiamiento y monetización.1766

Con el objetivo de adaptarse al hábito nacional, en octubre de 1854 se crearía en Buenos 
Aires una nueva institución emisora, ahora incluyendo el metálico, nombrándola Banco y 
Casa de Moneda. Al haber metálico involucrado, la población empezó a confiar en el sistema, 
volviéndose necesario reglamentar las cuentas corrientes a finales de 1855.1767 La emisión 
responsable de billetes llevó a un pronto crecimiento en la confianza, de tal forma que, para 
octubre de 1864, la onza de oro se llegó a cotizar en 16 pesos fuertes (metálicos), llevando a 
pagarse 25 pesos corrientes (billetes) por cada peso fuerte.1768 Dicha estabilidad y desarrollo 
monetario era exclusivo de la Provincia de Buenos Aires, ya que, en el resto de la nación, 
continuaba la abstención de utilización de billete de banco, sin que hubiese aún una formal 
moneda nacional.1769
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En noviembre de 1864 iniciaría la Guerra de la Triple Alianza, enfrentando a Paraguay contra la 
alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina, detonada, entre otras causas por la captura paraguaya 
del buque brasileño Marquês de Olinda y toma de la ciudad argentina de Corrientes por parte 
de tropas paraguayas.1770 Ante la necesidad de financiar la guerra, en septiembre de 1866 se 
emitió una ley para poner a circular una suerte de denominación nacional consistente en 
billetes de pesos corrientes (fiduciarios) pero con la denominación de pesos fuertes. El Banco 
de la Provincia de Buenos Aires no lo permitiría bajo la justificación de que se causaría una 
seria perturbación monetaria, por lo que se ofreció asumir la emisión para que ésta gozase del 
prestigio ya ganado.1771 Tal emisión sería conocida como billete metálico, la cual continuaría 
hasta 1873 con respaldo en títulos gubernamentales.1772

En enero de 1867, con el objeto de crear estabilidad para con el billete metálico, se crearía la 
Oficina de Cambios del Banco de la Provincia, lo cual permitiría confianza en que existía la 
convertibilidad.1773 El éxito de la medida sería total, llegando incluso a registrarse cambios de 
metálico a billete como una práctica, lo cual daría muy buen valor a la nueva denominación. Pese 
a la bonanza monetaria, la Guerra Grande habría dejado profundamente herida la capacidad 
productiva argentina, por lo que en 1872 se crearía, nuevamente, el Banco Nacional, con 
jurisdicción incluso fuera de la Provincia de Buenos Aires, con carácter mixto.1774 Sin embargo, 
la nueva institución no tendría la suficiente solidez para generar confianza, por lo que se decreta 
la inconvertibilidad en 1876, profundizando la crisis monetaria.1775

En los siguientes años el Estado argentino iría recortando el capital del banco para financiarse; 
sin embargo, parecía que el Banco de la Nación por fin lograba estabilizarse e inclusive crecer. En 
tal sentido, en 1881 se está en capacidad de volver a la convertibilidad a metálico, por lo que se 
emite una ley que da nacimiento al peso oro, llevando al aumento de la emisión en los próximos 
años y pasando al Sistema Métrico Decimal.1776 Tales acontecimientos coinciden con la llegada 
de los gobiernos conservadores, con una fuerte influencia británica, caracterizándose por la 
gran concentración de riqueza, particularmente en la capital.1777

Con el fin de fortalecer la soberanía monetaria, el Ejecutivo autorizaría la inconvertibilidad por 
dos años a partir de enero de 1885, lo cual no sería bien recibido por la población. Sin embargo, 
justo antes de finalizar aquel periodo, se promulgó un nuevo decreto que autorizaba dos años 
más de inconvertibilidad, acompañado de una ley sancionada en noviembre de 1887, mediante 
la cual se establecía un régimen de emisión a mansalva, facilitando que los bancos puedan crear 
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circulante con muy pocos requisitos, a cambio del depósito en oro en el Banco de la Nación, en 
búsqueda de su fortalecimiento.1778

En febrero de 1889 se promulgó una nueva ley mediante la cual los billetes estarían expresados 
en denominación de moneda legal y ya no en denominación de metálico. Además, el circulante 
tendría curso legal en todo el territorio nacional, lo cual estimularía la creación de bancos 
provinciales, diversificando así la emisión.1779

El régimen conservador había realizado un portentoso gasto público, lo cual le dejaba en un 
severo déficit fiscal, el cual no acababa de subsanarse mediante las leyes monetarias promulgadas. 
Ante tal escenario, la depreciación del peso oro era tal que, a finales de 1889, se cotizaba a más 
de mil unidades por peso fuerte, lo que causaría la quiebra de varias empresas y de bancos 
provinciales, generando caos social.1780 

La crisis económica, producto de la crisis monetaria, aquejaba al gobierno de Miguel Juárez 
Celman, propiciando la Revolución del Parque que acabaría en la renuncia de Celman en agosto 
de 1890, sin que se llegase a consumar el golpe de Estado.1781 En 1895 se empezaría a sustituir los 
billetes de baja denominación por monedas de bronce y níquel, lo cual le daba cierta confianza 
a la población. El proceso de sustitución duraría hasta 1899, cuando los billetes de hasta veinte 
centavos quedarían sin valor.1782

Para aquel año los flujos comerciales habían mejorado sustancialmente, lo cual favorecía la 
estabilidad monetaria en forma de revalorización del peso oro. Sin embargo, tal revalorización 
podría llegar a frenar el potencial exportador por la pérdida de la ventaja de la baratura, por lo 
que, en noviembre de 1899 se promulgaría la ley de Caja de Conversión, retirando los billetes 
de moneda legal emitidos hacía una década, lo cual aumentaría las reservas de oro casi de 
inmediato, potenciando las exportaciones en los albores del siglo XX.1783

Pese a la aparente mejora en lo monetario, la turbulencia política era insostenible, registrándose 
múltiples conatos de revolución en la primera década del siglo.1784 A pesar de la inestabilidad, las 
reservas de oro irían en franca alza, alcanzando los 221 millones de pesos oro para 1914.1785 Sin 
embargo, el inicio de la Primera Guerra Mundial traería severas consecuencias en la Argentina, 
siendo que, en aras de proteger la reserva de metálico, el gobierno decretó la inconvertibilidad 
en toda la nación, así como la prohibición de exportación de metálico, lo cual traería gran 
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resistencia social y dispararía la inflación.1786

El ascenso al poder de la Unión Cívica Radical daría un giro a la política cambiaria durante la 
primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, quien emitió títulos de deuda hasta por 225 millones 
de pesos oro.1787 En consecuencia, para 1917 se registraría una depreciación del peso oro hasta 
límites problemáticos, lo cual no mejoraría en la próxima década, erosionando la estabilidad 
del Banco de la Nación y del Banco de la Provincia.1788 En el contexto de la Gran Depresión, las 
exportaciones argentinas se habrían desplomado hasta mostrar un déficit de 368 millones de 
pesos oro en la balanza de pagos correspondiente a 1930, llegando a perder hasta 165 millones 
de pesos oro en metálico durante el próximo año.1789

Los gobiernos del radicalismo habían sufrido un desgaste producto de la situación comercial y 
monetaria, padeciendo un golpe de Estado en 1930, durante la segunda presidencia de Yrigoyen, 
entregando el poder a José Félix Uriburu, dando inicio a la conocida como Década Infame.1790

En 1932, ya con Agustín Pedro Justo en la presidencia, el Estado estaba al borde de la inoperancia, 
por lo que se autorizó la emisión de bonos por 500 millones en moneda nacional, con tasas de 
interés más altas que el promedio de mercado.1791 Para ese momento, el Estado argentino ya 
estaba severamente endeudado, por lo que era inminente una reforma.1792

Por tanto, el Ejecutivo impulsaría una profunda reforma en 1934, justificándose en la dispersión 
de instituciones con funciones relacionadas con la política monetaria. En los países del norte, el 
estadounidense Edwin Walter Kemmerer estaba diseñando varias bancas centrales;1793 en cambio, 
Uriburu había creado una comisión de nacionales compuesta por Ernesto Hueyo, Federico 
Pinedo y Raúl Prébisch, tratando de reproducir las ideas del británico Otto Niemeyer, quien 
habría diseñado la banca central brasileña. Al llegar Justo al poder, el proyecto sería desechado 
por consejo de Prebisch, quien tomaría un papel preponderante en el nuevo gobierno.1794
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Curiosamente, Prébisch retomaría el modelo Niemeyer con algunas modificaciones.1795 De 
entrada, una de sus apreciaciones es que el Banco de la Nación debía extinguirse en función de 
que podía ser una tentación para el Estado el ponerlo a competir con la banca central, debiendo 
tener en cuenta:

“…las características fundamentales de Argentina como país agroexportador, altamente 
dependiente de las fluctuaciones de los precios y cantidades de las exportaciones y 
extremamente vulnerable a los flujos de capital extranjero. Era esencial tener en cuenta 
la vulnerabilidad externa en el diseño del nuevo sistema”.1796

Considerando la situación de fragilidad bancaria, Prébisch propuso la creación de un ente 
alternativo a la banca central, naciendo así el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 
el cual tendría la labor de adquirir las inversiones improductivas de los bancos para luego 
liquidarlas, robusteciendo así la función de la banca central naciente.1797

Prébisch basó su planteamiento en la premisa de que Argentina dependía sustancialmente 
de los flujos de inversiones desde el exterior, los cuales fluctuaban y hacían fluctuar el valor 
de la moneda,1798 siendo que los bancos aprovechaban las etapas alcistas para aumentar sus 
reservas, generando una expansión monetaria atípica, lo cual podían hacer ante la ausencia de 
una autoridad monetaria central.1799 Para efectos de soberanía monetaria centralizada, Prébisch 
habría añadido a la tasa de descuento propuesta por Niemeyer, una disposición que facultaba 
a la nueva banca central para realizar operaciones de mercado abierto, dando paso a un gran 
margen de maniobra por parte de la autoridad monetaria central.1800 Dicho planteamiento 
fue frontalmente combatido por el propio Niemeyer, quien trató de convencer a Prébisch de 
que erraba al dar tantas facultades a la nueva institución bancaria, aunque resultó una pugna 
infructífera por parte del británico.1801

1795 Roberto Vinicio Posso Ordoñez, “Historia de la creación de la banca central latinoamericana-El 
pretérito es la base de un presente prominente”, Revista Tendencias 17, n.o 2 (2016): 166-87.
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(Chicago: University of Chicago Press, 2001). https://www.nber.org/system/files/chapters/c8852/
c8852.pdf

1798 Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo, “Retrato de un joven economista: La evolución de las 
opiniones de Raúl Prebisch sobre el ciclo económico y el dinero, 1919-1949”, Revista CEPAL 106 
(2012): 7-22.

1799 Felipe Pazos, “Raúl Prebisch, banquero central”, Revista de la CEPAL 34 (1988): 189-204.

1800 Ignacio Andrés Rossi, Marcelo Rougier, y Florencia Sember, “Historia necesaria del Banco Central 
de la República Argentina. Entre la búsqueda de la estabilidad y la promoción del desarrollo”, Revista 
América Latina en la Historia Económica, 2020. http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/
article/download/1205/1780
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Por otra parte, el proyecto de Prébisch 
contempló algunos planes de contingencia 
por si no se volvía en el corto plazo al 
patrón oro, permitiendo que la banca 
central implementase un control de 
cambios autónomo.1802 En esa línea, 
el nacimiento del Banco Central de la 
República Argentina debía coincidir 
con una revaluación del oro a golpe de 
ley, con la limitante de no utilizar tal 
condición para emitir más circulante, 
evitando así un efecto inflacionario siendo 
que quedaría como la única institución 
autorizada para la emisión. El Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias, por
su parte, se encargaría de ir extinguiendo paulatinamente las actividades del Banco de la Nación, 
así como dejando atrás los severos déficits del resto de la banca.1803

El Banco Central de la República Argentina empezaría sus operaciones en mayo de 1935 sobre 
la extinta Caja de Conversión, con el propio Prébisch a la cabeza e incluyendo por mandato 
una participación directiva del Estado y de la banca privada de mayor envergadura, con el fin 
de garantizar la independencia.1804 Entre su creación y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
la nueva banca central mantendría un modelo contracíclico, muy propio del pensamiento de 
su creador;1805 y, a partir de 1940, liberó de requisitos para el crédito y propició la reducción 
de intereses con el objetivo de que hubiese acceso masivo al crédito como forma de estímulo 
monetario,1806 acompañado de una reducción en la titularización estatal, controlando así el 
margen de endeudamiento.1807

Paralelamente, el ministro de Hacienda, Federico Pinedo, propuso un agresivo plan de fomento 
de las exportaciones, con motivo de aprovechar las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial.1808 Dicha propuesta sería popularmente conocida como el Plan Pinedo, hallando fuerte 
oposición política en tanto que trastocaba las prácticas agroexportadoras muy enquistadas en 

1802 Carranza Pérez, “El sistema monetario argentino”.

1803 Aldo Arnaudo, “El Crecimiento Financiero Argentino en los Ultimas Cuarenta Años”, Revista de 
Economía y Estadística 22 (1979): 9-47; Salama, “El orden monetario argentino en las primeras 
décadas del Siglo XX”.
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primera década”, Revista Económica La Plata 43, n.o 2 (1997): 91-122.
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1807 Salama, “El orden monetario argentino en las primeras décadas del Siglo XX”.

1808 Gisela Cramer, “Argentine Riddle: The Pinedo Plan of 1940 and the Political Economy of the Early 
War Years”, Journal of Latin American Studies 30, n.o 3 (octubre de 1998): 519-50.
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los sectores más tradicionales.1809 Finalmente, el Plan Pinedo no alcanzaría el apoyo legislativo, 
viéndose truncada una oportunidad de solventar los graves problemas de liquidez.1810

Como parte de la estrategia de estímulo monetario, la emisión sin respaldo crecería hasta 
alcanzar su cúspide en 1942, para luego decrecer hasta alcanzar un negativo contra el respaldo 
en 1945.1811 En ese trecho, pese a la agresiva estrategia monetaria, la situación política era 
apremiante, registrándose un golpe de Estado en 1943 en contra de Ramón Castillo, dejando en 
el poder a una seguidilla de cortas presidencias a cargo de Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez 
y Edelmiro Julián Farrell.1812 Tras el golpe de Estado, Prébisch dejaría el Banco Central de la 
República Argentina, y con ello se cortaría la tendencia bien definida que se había planteado.1813

En 1946 era electo democráticamente el militar Juan Domingo Perón, quien ya había 
participado en la Revolución del 43, que había puesto fin a la Década Infame. Perón llevaría un 
primer mandato en medio de una severa polarización política, debiendo enfrentar una fuerte 
oposición.1814  

En cuanto a lo económico, Perón adoptaría un modelo de Estado Benefactor, implementando 
medidas de redistribución de riqueza y fortalecimiento de la intervención estatal sobre el 
comercio.1815 La política monetaria peronista sería particularmente tendiente al control hacia la 
baja de las tasas de interés, facilitando el acceso al crédito para los sectores asalariados. Desde 
luego, tal incremento en la oferta crediticia requería de una notable alza en la emisión monetaria, 
así como en la circulación de la misma.1816

La estrategia peronista, muy especialmente en su primer periodo de gobierno, fue el de abandonar 
radicalmente el esquema agroexportador, fortaleciendo decididamente la industria,1817  
facilitando el crédito mediante una emisión monetaria de hasta proporciones del 29 % de 
exceso.1818 Además, con el fin de hacer frente al déficit producto de la crisis de exportaciones por 
la guerra, se estableció un rígido control de cambios, estableciendo la inconvertibilidad hacia 
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Económico 12, n.o 45 (1972): 151.
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1814 Robert Alexander, Juan Domingo Perón: A History, 2019. https://tinyurl.com/yyok6ptf

1815 Aldo Ferrer, “La economía política del Peronismo”, El Trimestre Económico 44, n.o 173 (1977): 73-
115.

1816 Lionel Barbagallo y Marcelo Rougier, “La política monetaria y crediticia durante el peronismo: un 
análisis de la estadística”, Ejes de Economía y Sociedad 1, n.o 1 (2017): 45-73.

1817 Marcelo Rougier, La economía del Peronismo: Una perspectiva histórica (Buenos Aires: Penguin 
Random House, 2012). https://tinyurl.com/y6h5pmcy
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aquellas divisas tradicionalmente apetecidas y que descapitalizaban la banca central.1819 

Desde luego, un Estado de Bienestar lleva aparejado, por definición, un descomunal gasto 
público, generando un default natural en las instituciones estatales. La política peronista dejaría 
al Tesoro Nacional como el amortiguador del déficit, asumiendo el desbalance financiero frente a 
un aumento sustancial del circulante en el mercado.1820 Además, el tipo de cambio sobrevaluado 
tampoco ayudaba a capitalizar el Estado, siendo que se sostuvo de forma arbitraria con fines de 
mejorar los rendimientos en la Balanza de Pagos.1821

Pese al déficit y aprovechando la reforma constitucional de 1949, el gobierno de Perón 
emprendió la expropiación de grandes empresas de servicios, incrementando sustancialmente 
el gasto público, requiriendo de mayor emisión por parte del Banco Central de la República 
Argentina,1822 lo cual impactaría directamente en el índice de inflación. Cuando la emisión se 
volvió insostenible, el Estado emitió bonos previsionales de carácter obligatorio y con una tasa 
de interés por debajo del mercado, lo cual volvía vulnerable el sistema de pensiones,1823 a tal 
grado que, para 1951, los trabajadores habían provisto de efectivo al Estado hasta con un 75 % 
de su fondo de pensiones,1824 aunque la población no lograba percibir tal perjuicio.

Con la reforma constitucional se abría la puerta a la reelección indefinida, por lo que Perón 
emprendería su campaña presidencial.1825 En ese contexto, la política de expansión del circulante 
se detendría, estableciendo una austeridad fiscal con el fin de aliviar la situación monetaria 
frente a los electores.1826 La estrategia funcionaría, dando la victoria al peronismo para asumir 
una segunda presidencia en junio de 1952.1827 Sin embargo, los costes del desbalance en el sector 
externo y de la devaluación sistemática con miras a aliviar la presión inflacionaria, había creado 
un alza sustancial en el endeudamiento externo.1828

El desbalance comercial estaba provocado, en buena medida, por la aplicación del Plan Marshall, 
excluyendo los productos argentinos de los mercados europeos participantes, en tanto que el 
gobierno estadounidense marcaba severas distancias con el gobierno de Perón,1829 dejando a 

1819 Lucas Poy Piñeiro, “Control de cambios, devaluación e inflación. De la crisis del treinta a la caída de 
Perón”, Hic Rhodus, Crisis capitalista, polémica y controversias, 7 (2015): 35-43.

1820 Ferrer, “La economía política del Peronismo”.

1821 María Elena Garibotti, “Legitimación, implementación y variación de la política de control de cambios 
durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955)” (V Jornadas de Jóvenes Investigadores 
del Ravignani, Buenos Aires: Instituto de Historia Argentina y Americana, 2019).

1822 Juan Vital Sourrouille, “Activos y pasivos externos de la Argentina desde fines de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 1958”, Instituto de Desarrollo Económico Y Social, Desarrollo Económico, 47, n.o 185 
(2007): 25-71.
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1829 Roberto Roitman, “La política exterior de Juan Domingo Perón”, en Unir lo diverso: problemas y 
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Argentina en una situación complicada en cuanto a la exportación.1830

Ya en su segundo periodo, la administración de Perón daría un viraje significativo en cuanto 
al apoyo al agro, dando mejores resultados en tanto que hubo un incremento en la masa de 
circulante producto de la mejoría del sector externo.1831 Ante esto, se pudo continuar con 
un crecimiento lento y una inflación controlada; sin embargo, parte de ese éxito se debía al 
decremento significativo en las importaciones, lo cual incluía la tecnología productiva, 
debilitando la estructura industrial al dejarla paulatinamente atrasada.1832

Sin embargo, la situación política del país era tensa, con una oposición política bastante 
caldeada por un modelo totalitario desde el Ejecutivo. Ya en junio de 1955 se daría un conato de 
insurrección, el cual, si bien fracasaría, sembraría las bases para que se lograse materializar un 
golpe de Estado en septiembre de aquel año.1833

El poder sería tomado por Eduardo Lonardi en la conocida como Revolución Libertadora. Sin 
embargo, las contradicciones intestinas del nuevo gobierno desplazarían a Lonardi en un par de 
meses, dejando el poder a Pedro Eugenio Aramburu, quien proscribiría el Partido Justicialista 
de Perón y perseguiría férreamente a los opositores políticos.1834

Aramburu, asesorado por Prébisch, levantaría el control de cambios y devaluaría progresivamente 
el peso;1835 empero, también emprendería un endeudamiento casi inmediato, adquiriendo 
compromisos hasta por 700 millones de dólares. Para 1956 la deuda argentina era insostenible, 
lo que motivó a una reunión de los 11 acreedores para con Argentina, naciendo así el Club de 
París, declarando a la dictadura de Aramburu en impago hacia 1958.1836

Arturo Frondizi asumiría la presidencia de forma democrática en 1958, siguiendo fielmente 
las recomendaciones que Prébisch emanaba desde la CEPAL. La inversión extranjera directa 
crecería muy pronto, lo cual estimularía la inflación hasta niveles superiores al 100 % anual para 
1959, respondiendo con un indiscriminado aumento salarial.1837 Si bien la situación era crítica, 
el gobierno de Frondizi apostaría por la exportación de petróleo para la compensación del sector 
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externo, aliándose con petroleras estadounidenses para potenciar la extracción local.1838

El peronismo alcanzaría una mayoría en las elecciones legislativas de 1962, despertando la 
presión militar sobre Frondizi para invalidar los resultados e impedir que se materializase la 
toma de posesión del Congreso. La presión militar acabaría por derrocar al presidente, dejando 
el poder en manos de José María Guido, quien devaluaría el peso hasta en un 60 % en el corto 
plazo.1839

Arturo Umberto Illia sería electo en 1963, destacando por un control de la deuda externa1840 
y por ser el impulsor de la histórica Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que reconocía la disputa territorial de las Islas Malvinas entre la República Argentina y 
el Reino Unido.1841 La turbulencia política provocaría un nuevo golpe de Estado militar, aunque 
esta vez relativamente pacífico, haciendo que Illia dejase el poder para entregarle el control de la 
Casa Rosada a Juan Carlos Onganía.1842

Onganía inmovilizaría casi de inmediato los salarios y devaluaría el peso nuevamente, llegando 
hasta un 40 % en esta ocasión.1843 Para el 1 de enero de 1970 entraría en vigor la Ley 18.188, que 
le daría vida al peso ley como nueva denominación monetaria de Argentina, con una relación 
de 100 pesos de moneda nacional (duro) por cada peso ley, así como 2500 pesos corrientes 
(fiduciario) por cada peso ley.1844 El cambio de denominación, que se efectuó mayoritariamente 
a través del resello, no aplacaría el efecto inflacionario,1845 por lo que la situación económica 
atizaría el malestar social, el cual minaría progresivamente el gobierno de Onganía, hasta 
hacerle renunciar en 1970, para que se instalase el general Roberto Marcelo Levingston, para 
darle continuidad a la dictadura tras un muy breve periodo de una Junta Militar de Gobierno.1846 

Levingston propició préstamos muy baratos para la empresa nacional, tratando de fortalecer la 
economía desde dentro, lo cual no estaba necesariamente en la línea de interés de los militares 
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1839 Federico Vaccarezza, “Políticas de desarrollo industrial en la Argentina 1940 – 2001” (Buenos 
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de alto rango.1847 La presión social se sumaría a la decepción de la cúpula militar, la cual acabaría 
por pedirle la renuncia en 1971, instalando al general Alejandro Lanusse en el poder, siendo 
la transición hacia la salida democrática,1848 sin hacer cambios sustanciales en la política 
cambiaria.1849

Héctor José Cámpora ascendería al poder democráticamente, instalándose en la Casa Rosada en 
mayo de 1973, representando al peronismo. Siendo que a Perón se le había prohibido participar 
en las elecciones, Cámpora renunciaría en menos de dos meses, para dar paso a elecciones sin 
restricciones.1850 Raúl Alberto Lastiri tomaría el poder únicamente para hacer la transición hacia 
las nuevas elecciones, aunque permitiría que José Ber Gelbard, ministro de Finanzas nombrado 
por Cámpora, siguiese en sus funciones, ejecutando una política agresiva de combate a la 
inflación y de revalorización del peso ley.1851

Como era previsible, Juan Domingo Perón ganaría las elecciones, tomando la presidencia en 
octubre de 1973, permitiendo que Gelbard continuase con su plan de recuperación económica. 

“El programa económico inicial del tercer gobierno peronista residía, fundamentalmente, 
en la implementación del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. 
Este plan establecía una planificación integral de la economía que buscaba fomentar el 
desarrollo nacional y que abarcaba múltiples aspectos de la vida económica; el mismo 
se proponía obtener la plena vigencia de la justicia social, garantizar una alta calidad 
de vida, reconstruir el Estado, redimensionar las relaciones de fuerza en el agro y en la 
industria, y recuperar la independencia económica en lo que respecta al rol de la inversión 
y el financiamiento externo en el desarrollo del país”.1852

Los resultados serían alentadores, registrándose un crecimiento sostenido del PIB entre 1973 y 
1974, llegando en algunos trimestres hasta el 6 %;1853 en cambio, la inversión fue decreciendo 
de forma paulatina, probablemente por la desconfianza que generaba el antecedente de los 
gobiernos peronistas.1854 Como parte de las medidas anti-inflacionarias, el gobierno estableció 
una política de control de precios; sin embargo, esta política sería violada masivamente de facto, 
haciendo que estos fuesen absorbiendo los salarios.1855
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La tercera gestión presidencial de Perón duraría poco, siendo que él fallecería en julio de 1974, 
producto de una broncopatía infecciosa. El poder sería retomado por su esposa, María Estela 
Martínez, quien ejercía la vicepresidencia, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la 
Casa Rosada.1856 El ministro Gelbard dejaría el cargo unos meses después, truncándose su plan 
económico tras un franco fracaso en el sector externo, mostrándose un claro déficit nacional.1857

Para finales de 1975 el desbalance era incontrolable; las cuentas nacionales estaban en claro 
déficit y el control de precios había sido burlado en su totalidad.1858 La presión social por la 
condición económica era un aliciente para la oposición política, y la administración del Tercer 
Peronismo se deterioraba rápidamente.1859

El 5 de marzo de 1976 el gobierno anuncia públicamente que se está al borde del impago de la 
deuda externa, declarando estado de emergencia económico, dando a conocer medidas tales 
como congelamiento de salarios, libertad de precios, aumento de tarifas y servicios públicos,1860 
causando grave malestar social. No acabaría aquel mes sin que una insurrección militar diese un 
golpe de Estado, dejando en el poder al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, 
iniciando la dictadura de Jorge Rafael Videla.1861

Videla nombraría como ministro de economía a José Alfredo Martínez de la Hoz, cuya tendencia 
fue a no bajar la emisión monetaria, lo cual en ninguna forma ayudó a reducir la inflación. Ante el 
rendimiento económico desfavorable y en una efervescencia social imparable, se estableció una 
política de fijación del tipo de cambio, lo cual contribuyó gradualmente a apreciar la moneda.1862 
Sin embargo, se causó un daño al sector exportador, perjudicando la balanza de pagos, viendo 
cómo los precios subían sin control ante la apreciación del peso ley como producto de la política 
de la dictadura.1863

Muy pronto habría un desequilibrio profundo en las cuentas públicas, orillando a Videla 
a adquirir un nivel de endeudamiento creciente.1864 Sin embargo, el ingreso de monedas 
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extranjeras generaba más apreciación para el peso ley, volviéndose un ciclo inflacionario que se 
alimentaba a sí mismo.1865 En suma, Martínez de la Hoz propondría una reforma que impediría 
la liberalización del sector financiero, lo cual encarecería los créditos bancarios internos, 
fomentando el uso de fondos extranjeros, lo cual sumaría a la inflación por la revaluación del 
peso ley.1866

La situación económica ejercía severa presión social sobre el gobierno, especialmente por 
los niveles crecientes de desempleo. Ante esto, la cúpula militar decide desplazar a Videla, 
colocando en la presidencia a Roberto Eduardo Viola, quien sería menos agresivo en sus políticas 
liberales.1867 El nuevo ministro de economía, Lorenzo Sigaut, anunciaría una devaluación 
inmediata del peso ley hasta en un 30 %, en una búsqueda por ajustar el valor real de la moneda 
a la inflación imperante.1868 Durante la gestión de Viola la deuda externa creció un 31 %, cayendo 
la productividad hasta en un 9 %, lo cual daría paso a un nuevo cambio en la presidencia.1869

Ante los resultados desfavorables, la cúpula militar removería a Viola, colocando a Leopoldo 
Fortunato Galtieri en la presidencia, el cual nombraría a Roberto Alemann como ministro 
de economía.1870 El cambio sería radical y encaminado a aminorar el daño económico, 
caracterizándose por la restricción del gasto público, la disminución del circulante, la 
privatización de bienes estatales y la congelación de los salarios.1871 Galtieri enfrentaría la Guerra 
de las Malvinas, con una derrota militar que desencadenaría la transición hacia la democracia, 
no sin antes instalarse en la presidencia Reynaldo Bignone, siendo el último de la dictadura.1872

José Dagnino Pastore, nuevo ministro de economía de Bignone, declararía de inmediato el 
estado de emergencia económica, respondiendo a una situación crítica de cierre de fábricas, 
una inflación que se acumulaba ya al 200 % y una depreciación vertiginosa del peso ley.1873  
Pastore estaría menos de dos meses en el cargo, siendo sustituido por Jorge Wehbe quien, en 
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coordinación con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Julio González 
del Solar, emprenderían la nacionalización de varias empresas, entre las cuales había bancos e 
industriales.1874

Para 1983, al final de la dictadura, la economía argentina acumulaba un 557 % de inflación desde 
la llegada de Videla al poder,1875 teniendo una economía completamente inviable. El 1 de junio de 
aquel año, en un intento por frenar la inflación, se haría un cambio de denominación monetaria, 
cambiando el peso ley por un peso argentino renovado, a un tipo de cambio de 10,000 pesos ley 
por cada peso argentino, emitiendo especie monetaria completamente nueva.1876

Raúl Alfonsín tomaría la presidencia por la vía democrática, implementando el Plan Austral 
ante la crisis económica y cambiaria que no parecía reaccionar ante los intentos durante 
1984.1877 Como medida inmediata, ante una deuda externa que crecía un 1 % diariamente y una 
depreciación imparable,1878 se extinguió el peso argentino como moneda nacional, estableciendo 
la nueva moneda con la denominación de austral.1879

Desde luego, el Plan Austral no comprendía únicamente un cambio de denominación. Todas las 
medidas del plan estuvieron avaladas por el Fondo Monetario Internacional, no sin antes una 
negociación extendida y con consecuencias de largo plazo.1880 La línea básica de intervención 
sería la terapia de shock, utilizando variables fiscales y monetarias para una reacción severa en 
la economía argentina.1881

A la fecha de implementación del plan, el déficit fiscal rondaba el 8 % del Producto Interno 
Bruto,1882 por lo que sería indispensable perseguir un objetivo de reajuste. El endeudamiento 
estatal con las instituciones financieras internas era poco viable en tanto que las tasas de interés 
eran demasiado altas; empero, aún existía la posibilidad del endeudamiento externo.1883 Además, 
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se registraría un aumento al tributo del comercio exterior y de bienes como combustible, con el 
objetivo de recapitalizar al Estado.1884

Más allá de eso, se efectuó un sistema de ahorro forzado para aquellos estratos de mayor 
ingreso, pretendiendo el control de la circulación al intervenir el consumo.1885 Aunado a 
eso, se establecería un congelamiento de precios, empujando a la deflación por la inercia del 
mercado.1886 Desde luego, todas esas medidas serían inefectivas si la deuda externa hubiese 
seguido contabilizando intereses, por lo que previamente se había negociado un congelamiento 
con el Fondo Monetario Internacional, no sin antes establecer controles estrictos de supervisión 
por parte del organismo financiero.1887

La intervención monetaria sería una consecuencia de los compromisos adquiridos; en primer 
lugar, el Estado adquirió la responsabilidad de no emitir dinero para financiar el déficit fiscal. 
Además, la tasa de interés nominal regulada se redujo drásticamente desde un 30 % a un 
4 %.1888 El cambio de denominación sería del peso argentino reducido a la milésima hacia el 
austral, el cual empezaría a circular el 15 de junio de 1985, con una revalorización programada 
y progresiva con respecto a su predecesor, inicialmente a través del resello.1889 Para realizar el 
cambio se decretó un feriado obligatorio con el objetivo de evitar una masiva solicitud de retiro 
bancario; sin embargo, tras la reapertura de la banca, la población pareció tomarlo con más 
calma de la esperada.1890

Para el tercer trimestre de 1985 habían crecido las reservas del Banco Central de la República 
Argentina, pasando a la etapa posterior al shock inicial.1891 La sólida reversión inflacionaria 
impulsó una demanda creciente de dinero por parte del público, volviendo a monetizar la 
economía como consecuencia.1892 Pese al congelamiento de salarios por obligación legal, existió 
un desacato generalizado de la norma, lo cual empezó a erosionar los resultados del plan;1893  
además, la recaudación en aras de reducir el déficit fiscal no sería sostenible en tanto que se 
trataban de impuestos transitorios, así como una reducción lenta y hasta estancada de la deuda 
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pública,1894 atizada por la caída de los precios internacionales del petróleo, haciendo que el 
Estado argentino se hiciese cargo del endeudamiento de la empresa Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF).1895

No debe ignorarse que la deuda externa privada se había nacionalizado como parte de la 
negociación con el Fondo Monetario Internacional, por lo que el pago de intereses ejercía 
peso continuo sobre el déficit.1896 La demanda de dinero no paró, creando un exceso en la 
remonetización, lo cual combatiría de forma natural la desaceleración inflacionaria propia del 
plan, llegando a aparecer un nuevo brote inflacionario apenas un año después de lanzado el 
plan.1897 

Para 1987 el déficit comercial se había profundizado, lo cual llevó a un desaliento en la demanda 
de activos monetarios, además de ahondar en la urgencia de estimular las reservas de la banca 
central.1898 En ese momento, los títulos valor en circulación ya se acumulaban a un 41 % de la 
deuda pública, la cual no dejaba de crecer. Para abril de 1988, las cuentas fiscales y monetarias 
estaban tan deterioradas que el Fondo Monetario Internacional acabaría por retirar su apoyo al 
país, suspendiendo los servicios de la deuda financiera con los bancos comerciales, por lo que 
Argentina entraría en una moratoria fáctica.1899

Adicional a la situación económica, el gobierno de Alfonsín no generaba confianza alguna al 
haber perdido las elecciones legislativas del año anterior, habiendo una fuerte probabilidad 
de que ocurriría lo mismo en las presidenciales del año siguiente;1900 por tanto, cualquier 
negociación con los organismos financieros estaba caracterizada por la provisionalidad. 

En un intento por enmendar el camino, Alfonsín lanzaría el Plan Primavera, el cual consistió 
en varias medidas de reajuste. En julio en 1988 se inmovilizarían los precios, autorizando alzas 
paulatinas en los siguientes meses.1901 Además, los salarios del sector público se alzarían en un 
25 %, procurando la privatización parcial o total de las empresas estatales, mientras los servicios 
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públicos experimentaban un alza en sus tarifas hasta del 30 %.1902

En el campo financiero, se alzarían las tasas de interés bancario, así como se promovería la emisión 
de diferentes instrumentos de deuda para aliviar la situación de la banca central, adquiriendo el 
apelativo de “Festival de Bonos”.1903 El Plan Primavera triplicaría la devaluación del austral, así 
como la licitación de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina, reduciendo 
drásticamente sus reservas.1904

Los resultados no se harían esperar, siendo que para 1989 los precios de mercado, pese al 
congelamiento de ley, habían aumentado en un 80 %, con remarcaciones diarias; además, el 
austral se había depreciado hasta en un 800 % frente al dólar estadounidense.1905 El gobierno 
de Alfonsín decretó regulares feriados bancarios, con el fin de evitar la desbandada de capitales, 
observando cómo el austral subía sus denominaciones aceleradamente.1906 Pronto habría escasez 
de productos de primera necesidad, haciendo que la presión social creciese exponencialmente.1907

Alfonsín, en un intento por estabilizar la economía, anunciaría el adelanto de las elecciones 
presidenciales para el mes de mayo, con un resultado predeciblemente adverso en las urnas. 
Carlos Menem, del Partido Justicialista (el partido de Perón), ganaría las elecciones tras revertir 
la preferencia electoral aprovechando las fuertes convulsiones inflacionarias.1908

Contrario a lo esperado, la vuelta del peronismo al poder haría que la desconfianza en el 
mercado creciese, desencadenando una debacle económica. En aquel mes, la inflación llegaría 
al 764 %,1909 marcando una de las hiperinflaciones más desastrosas del siglo XX, desatándose 
manifestaciones y saqueos, causando caos social.1910 Tras la declaratoria de estado de sitio y la 
muerte de varios manifestantes, Alfonsín anunciaría que entregaría anticipadamente el poder, 
por lo que Menem gobernaría a partir del 12 de julio.1911
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La primera medida económica de Menem 
sería el lanzamiento del Plan BB, dirigido 
por Miguel Roig y Néstor Rapanelli, ambos 
directivos del grupo empresarial argentino 
Bunge & Born.1912 El plan incluía alzas 
en las tarifas de servicios públicos, alza 
en los tributos al combustible y severas 
devaluaciones al austral. Roig fallecería 
dos semanas después de asumir el cargo, y 
Rapanelli no lograría controlar la situación 
ante una segunda oleada hiperinflacionaria, 
la cual acabaría siendo mucho peor que 
la anterior.1913 Las emisiones de Austral 
ya rondaban cantidades millonarias,1914 
cerrando el año con una hiperinflación que 
ya se contabilizaba en el 3079 %.1915

La reacción gubernamental sería lanzar 
el Plan Bonex el 28 de diciembre, 
prohibiendo a los bancos recibir depósitos 
a plazos y obligando a todos los poseedores
de efectivo a adquirir bonos estatales valederos por 10 años.1916 Se estima que, por medio de la 
bonificación, se confiscó cerca del 60 % del dinero por medio de la conversión de los depósitos, 
causando una grave carestía monetaria, recesión y problemas de liquidez operativa para el 
comercio y la industria.1917 Adicionalmente, Menem promovería la reducción sustancial del 
Estado mediante la privatización de buena parte de las empresas nacionales,1918 además de elevar 
el Impuesto al Valor Agregado hasta el 21 %, afectando severamente los precios.1919

La crisis solo podría empeorar, cerrando 1990 con una inflación anualizada del 2314 %.1920 Ante 
la imposibilidad de controlar la depreciación del austral, el 1 de abril de 1991 entraría en vigor 
la Ley de Convertibilidad del Austral, mediante la cual se establecería el cambio fijo de 10,000 
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australes por cada dólar estadounidense, con el compromiso de emitir australes únicamente 
con respaldo de la reserva nacional, convirtiendo al Banco Central de la República Argentina 
en una Caja de Conversión.1921 Dada la comprometedora situación del austral, se decretó su 
extinción para el 1 de enero de 1992, siendo sustituido por el peso convertible en reducción a la 
diezmilésima, pero manteniendo el tipo de cambio fijo, dejando paridad absoluta entre la nueva 
denominación monetaria y el dólar estadounidense.1922

La convertibilidad golpearía al sector industrial, registrándose el cierre de muchos puestos 
de trabajo y generando una caída en la productividad de ese sector. Menem presentaría cifras 
de constante crecimiento económico, pero los índices de desempleo continuarían creciendo, 
aunque la deuda pública tendría una considerable reducción.1923 Desde luego, la paridad 
monetaria incentivaba el consumo de productos importados, volviendo la provisión de alimentos 
y productos de primera necesidad, por lo que la inflación cedería terreno paulatinamente. 
Además, la presión fiscal se habría reducido por la privatización de las más rentables empresas 
nacionales.1924

Justo durante la segunda candidatura de Menem se marcaría un récord del 4 % de inflación, 
iniciando la nueva presidencia en julio de 1995. Al siguiente año, la inflación llegaría al 0 %,1925  
aunque se estaría a las puertas de una crisis comercial en tanto que la sobrevaluación del peso 
dejaba a Argentina en desventaja frente al resto de monedas del MERCOSUR.1926 Igualmente, 
para 1998 habría una caída sustancial en las inversiones externas, lo cual estimularía el alza 
de las tasas de interés, golpeando la inversión interna. El hueco fiscal empezaba a crecer, por 
lo que se continuó con la política privatizadora, vendiendo el correo, los aeropuertos y las 
acciones preferenciales de YPF, quedándose con un insignificante 0.02 % de la petrolera.1927 De 
ahí en adelante, la productividad bajaría paulatinamente, marcándose una constante caída del 
Producto Interno Bruto.1928

A inicios de 1998 la economía argentina estaría viéndose arrastrada por la devaluación trepidante 
de Brasil, su principal socio comercial. Además, la deuda pública se había acumulado tras las 
políticas de gasto implementadas desde 1995.1929 Como consecuencia, los niveles de desempleo 
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estaban en franco crecimiento, y la productividad ya se marcaba en negativo por quinto año 
consecutivo.1930 En los últimos meses de su presidencia, Menem amenazaría con dolarizar la 
economía, aunque no llegaría a concretarse.1931

El justicialismo perdería las elecciones presidenciales de 1999, quedando el poder en Fernando 
de la Rúa, quien representaría una coalición opositora.1932 El nuevo presidente recibiría el 
gobierno con un déficit de 1000 millones de pesos, así como una deuda pública de 150,000 
millones de pesos, con 25,000 millones de pesos que se vencerían al año siguiente.1933

Iniciando el año 2000, el gobierno lanzaría una reforma tributaria en la que se generalizaría 
el cobro del Impuesto al Valor Agregado, así como se sometía a una intensa contracción en el 
gasto público, reduciendo salarios en el sector público y haciendo recortes de personal entre 
maestros, policías, administrativos y empleados judiciales.1934 Ya en enero de 2001, para aliviar 
la fuerte presión de la deuda externa, de la Rúa negociaría un blindaje financiero por 40,000 
millones de dólares, incluyendo una reforma previsional (eliminación de la prestación básica 
universal y elevación de la edad jubilatoria de las mujeres),1935 contracción de la administración 
pública y la contracción del gasto público (especialmente en los salarios de empleados estatales 
y prestaciones de seguridad social).1936

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional solo lograría contener los retiros de capitales 
durante el primer trimestre. En marzo de 2001 ya se corría el rumor de que Argentina no lograría 
cumplir con las metas fiscales;1937 además, se fortalecieron los síntomas de default, causando 
pánico colectivo e impulsando la espantada de depósitos bancarios hasta por 5500 millones 
de dólares para el final del mes.1938 El gobierno anunciaría un nuevo reajuste fiscal, lo cual solo 
causaría más pánico, provocando la renuncia de buena parte del gabinete.1939
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El gobierno lanzaría el megacanje como un intento de preservar la liquidez, prorrogando los 
bonos por tres años para aquellos que tenían vencimiento hasta 2010.1940 Desde luego, para que 
los acreedores aceptasen tal movimiento se les puso como anzuelo un alza significativa de los 
intereses, aumentando la deuda pública en 53,000 millones de dólares, acrecentándola en un 63 % 
proyectado a tres décadas.1941 

En julio la Provincia de Buenos Aires declararía incapacidad para honrar sus deudas, solicitando, 
junto a otras municipalidades, apoyo del Gobierno. Sin embargo, no se lograría la recaudación 
necesaria, por lo que el Banco Nacional acabaría por otorgar un préstamo para el cual no tenía 
respaldo, envileciendo la emisión de Letras del Tesoro.1942 Como respuesta, el Gobierno lanzaría 
el Plan Déficit Cero, reduciendo los salarios del sector público y las jubilaciones en un 13 %,1943 
lo cual desataría otra espantada de depósitos, ascendiendo a los 5200 millones de dólares en julio 
y a los 2000 millones de dólares en agosto.1944 Ya en septiembre el Banco Central de la República 
Argentina tendría problemas de liquidez, por lo que el Fondo Monetario Internacional aprobaría 
un nuevo crédito por 80,000 millones de dólares, incrementando la deuda externa.1945

El 1 de noviembre se lanzaría el Plan de Reestructuración de Deuda, garantizando el pago con 
impuestos federales, alcanzando su primera fase el 15 de diciembre con un monto de 55,000 
millones de dólares.1946 Sin embargo, durante el mes de noviembre se habrían registrado 
retiros de depósitos bancarios por casi 3000 millones de dólares,1947 por lo que avanzar en la 
reestructuración era fundamental para poner freno la espantada de capitales. Empero, no podía 
permitirse una nueva espantada de depósitos, por lo que el 2 de diciembre se decretó un corralito 
bancario, concebido como la prohibición de retiro de depósitos por parte del público más allá de 
los $250 semanales, lo cual causaría una peligrosa efervescencia social y daría paso al conocido 
como “Efecto Tango”, como una réplica del “Efecto Tequila” mexicano.1948

El 19 de diciembre tendría que reunirse una comisión legislativa para discutir el presupuesto 
del Estado para el año entrante, incluyendo lo referente a lo negociado con el Fondo Monetario 
Internacional.1949 Sin embargo, no llegaría a concretarse ya que el día previo iniciarían una 
serie de protestas callejeras conocidas como “el cacerolazo”, incluyendo desórdenes civiles y 
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saqueos,1950  llevando a de la Rúa a decretar estado de sitio el día 19, aunque esto no frenaría 
la violencia imperante. El día 20 de diciembre, tras la renuncia de todo el gabinete, de la Rúa 
anunciaría su dimisión al cargo de presidente, huyendo en helicóptero por temor a la turba 
callejera.1951 

El 23 de diciembre sería juramentado 
presidente provisional Adolfo Rodríguez 
Saá, quien gobernaría apenas siete días, 
anunciando la suspensión de pagos de la 
deuda externa y la creación de una nueva 
denominación monetaria propuesta como 
argentino,1952 aunque jamás se llegaría a 
concretar ya que Rodríguez Saá acabaría 
renunciando al cargo el 30 de diciembre.1953  
Ya el 2 de enero de 2002 sería juramentado 
el senador Eduardo Duhalde para ejercer 
la presidencia provisional hasta diciembre 
de 2003, cuando debió terminar el periodo 
de Fernando de la Rúa.1954 

Duhalde promulgaría la Ley de Emergencia 
Pública y Reforma del Régimen Cambiario
el 6 de enero, derogando la convertibilidad del peso y el dólar estadounidense, estableciendo 
un tipo de cambio de 1.40 pesos por dólar, lo cual sería popularmente conocido como “el 
corralón”.1955 En adelante los retiros bancarios se servirían únicamente en pesos, a tipo de cambio 
oficial, manteniendo la restricción semanal de retiro.1956 Duhalde mantendría la condición hasta 
el 2 de diciembre de 2002, cuando se levantaría la restricción de retiro, aunque se mantendría un 
tope de convertibilidad de dólares estadounidenses hasta las 100,000 unidades.1957 

Una vez reinstaurado el orden bancario, Duhalde anticiparía elecciones, siendo estas ganadas 
por el justicialista Néstor Kirchner, ante la no presentación de Carlos Menem a la segunda 
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vuelta electoral.1958 Kirchner mantendría a Roberto Lavagna como ministro de Economía, 
emprendiendo una política de devaluación progresiva del peso mediante la compra de divisas 
por parte del Banco Central de la República Argentina.1959 El Producto Interno Bruto crecería 
constantemente, impulsado por las exportaciones.1960

La presidencia Kirchner se caracterizaría por la reversión privatizadora, estatalizando el correo, 
Aerolíneas Argentinas, el Astillero de Río Santiago y creando empresas nacionales de manejo 
de agua y energía.1961 Los bancos recuperarían sus depósitos hasta en un 48 %, elevándose las 
reservas internacionales y cuadruplicando el salario mínimo.1962 Kirchner pagó anticipadamente 
la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional,1963 pretendiendo independizarse 
de las presiones de dicha institución financiera.

Para 2007 se presentaría Cristina Fernández de Kirchner a la contienda electoral, ganándola 
y tomando la presidencia el 10 de diciembre de aquel año.1964 La nueva mandataria daría 
continuidad a la gestión económica de su esposo, aunque marcando un aumento sustancial 
en el gasto público.1965 En la presidencia de Fernández se registraría un auge económico, con 
un crecimiento sostenido del sector industrial,1966 además de la suscripción del Acuerdo del 
Sistema de Pagos en Monedas Locales, el cual permitiría el comercio con Brasil en una caja 
de conversión que omitiría intermediarios, eliminando así el riesgo cambiario.1967 Cristina 
Fernández correría por un segundo periodo presidencial, ganando las elecciones y ejerciendo 
su segunda presidencia a partir de 2011.1968 Al año siguiente se registraría el último pago del 
adeudo para la solución del corralito, por lo que la pesificación quedó concretada finalmente, 
logrando reducir la deuda pública hasta un 48.3 % del Producto Interno Bruto.1969
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Pese a la aparente bonanza, producto del aumento del gasto público, se registraba un creciente 
déficit. La decisión de estatalizar la empresa YPF, en manos de la española Repsol, traería 
consecuencias severas en la confianza de la inversión, llegando a un déficit de 4400 millones de 
pesos.1970 La cobertura de tal déficit se dio a través de la emisión monetaria, estimulando así la 
inflación.1971 En el intento por recuperar el control y subsanar el déficit, el gobierno empezó a 
adquirir deuda nuevamente, buscando aumentar las reservas en divisa extranjera.1972 

En 2014 se adquiriría un swap con China, lo cual despertaría nuevamente las alarmas del 
Club de París, exigiendo el pago de la deuda con base en la cláusula Rights Upon Future Offers, 
dejando a Argentina, nuevamente, en condición de impago internacional, haciendo estallar 
el escándalo de los fondos buitres,1973 mismos que implicarían un litigio internacional por la 
negativa de Fernández a pagar, causando una cautelar que afectaría directamente la estructura 
de la deuda.1974 Junto a esa condición, se estarían registrando niveles de desempleo crecientes, 
así como un envilecimiento de la capacidad adquisitiva por la nueva ola inflacionaria.1975

Además, las cifras gubernamentales estarían en el centro de la polémica, habiendo una marcada 
desconfianza en la data oficial, llevando incluso al Fondo Monetario Internacional a amenazar 
con sanciones si no se hacían profundas correcciones en los números publicados.1976 En ese 
marco, el opositor Mauricio Macri ganaría la elección presidencial en la segunda vuelta de 2015, 
recibiendo el gobierno con un déficit financiero que rondaba el 8 %.1977

Alfonso Prat-Gay, ministro de economía de Macri, anunciaría una política de austeridad, 
destacando la reducción sustancial de los subsidios a los servicios públicos, registrándose un 
alza significativa en las tarifas, alcanzando aumentos de hasta un 2000 % en el caso del gas.1978 
Además, la gestión iniciaría con una nueva devaluación del peso, a pesar de que se había 
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prometido no hacerlo.1979 Adicionalmente, se promulgó la derogación de los impuestos a las 
exportaciones agrarias y mineras, así como la derogación de las regulaciones para comprar 
dólares y enviar capitales al exterior.1980

La presidencia de Macri se caracterizaría por adoptar muchas de las medidas kirchneristas, 
pero con una modalidad de gradualismo, evitando así el shock económico. Sin embargo, 
el gradualismo anunciado se iría acelerando en la medida que la reacción económica no era 
favorable.1981 Por ejemplo, a menos de una quincena de haber tomado el poder, se levantaría 
el cepo cambiario (limitación de compra de divisas);1982 y, al siguiente día, se anunciaría una 
devaluación del 42 %, por lo que el peso se cotizaría en una relación de 13.95 a 1 con el dólar 
estadounidense.1983 Además, en 2016 Macri cumpliría con las obligaciones de los fondos buitre 
que Cristina Fernández se había negado a pagar y que sostenían medidas cautelares contra 
Argentina, liberando la posibilidad de negociar reestructuraciones de deuda.1984

En 2017 se llegaría a un consenso entre el Gobierno Central y las provincias, estableciendo 
un compromiso de reducción de gasto y disciplina tributaria, a cambio de que se promulgase 
una reforma previsional que incluyese la reducción del gasto en seguridad social en favor del 
presupuesto provincial.1985 La reforma previsional generaría mucha agitación social, siendo que 
se seguiría la recomendación del Fondo Monetario Internacional al respecto de modificar la 
fórmula para calcular las erogaciones por jubilación, ajustándolas al Índice de los Salarios del 
Sector Formal,1986 lo cual generaría un ahorro al Estado en el orden de los 100,000 millones de 
pesos, aunque sometiendo a la población a mayor presión en el gasto.1987 Adicionalmente se 
eliminarían los regímenes especiales de jubilación, como el de los docentes o los militares.1988 

La reforma incluiría una prohibición de aumento del gasto público y de contratación de 
empleados estatales, obteniendo el apoyo de los legisladores oficialistas, así como una muy buena 
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parte de peronistas. Durante las discusiones legislativas de diciembre de 2017 se registrarían 
multitudinarias protestas en la capital, llegando a enfrentamientos violentos entre la policía y 
los manifestantes.1989

La erosión fiscal había crecido pese a las políticas de austeridad, en buena parte producto de 
la derogación de múltiples impuestos; por tanto, para poder cumplir obligaciones varias, el 
gobierno de Macri solicitaría una serie de créditos internacionales a principios de 2018.1990 Sin 
embargo, las instituciones financieras internacionales veían una potencial imposibilidad de pago 
por parte de Argentina, por lo que fue imposible conseguir los créditos solicitados, propagando 
un temor generalizado a un nuevo default.1991 El pánico cambiario estallaría, depreciando el peso 
a una gran velocidad, llegando a más del 100 % de caída frente al dólar estadounidense para 
septiembre de aquel año, alcanzando una inflación del 46 %.1992

Ante una debacle inminente, Macri negociaría con el Fondo Monetario Internacional, logrando 
el otorgamiento de un crédito récord, representando un 11 % del PIB argentino, siendo el 
mayor monto otorgado por el organismo desde Bretton-Woods.1993 Además, Macri lograría 
otro préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, comprometiendo aún más las 
finanzas públicas.1994 A cambio de los créditos, Macri se comprometió a presentar un déficit a 
cero a finales de 2019. Sin embargo, las metas no se avizoraban cumplibles, pese a lo cual los 
desembolsos se fueron dando en tiempo.1995

El 12 de agosto de 2019, tras darse a conocer los resultados de las primarias de cara a las 
elecciones presidenciales, se dispararía nuevamente el pánico cambiario, por lo que el peso 
sufriría una caída frente al dólar estadounidense en el orden del 40 %, lo cual se registró en un 
periodo de unas pocas horas.1996 Pese a los intentos de la banca central por revertir el efecto, 
el riesgo país se duplicó ese mismo día. En la jornada siguiente el peso seguiría su tendencia 
bajista, cayendo hasta en un 9 % adicional, disparándose la tendencia inflacionaria, llegando a 
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subidas de precio hasta de dos cifras diarias.1997

Tomando en cuenta el contexto electoral, Macri intentaría aplacar el malestar social, por lo que 
el 15 de agosto anunciaría un paquete de medidas anticrisis, incluyendo el congelamiento de 
los precios de los combustibles, el aumento de salarios para los empleados del sector público, 
la eliminación del Impuesto al Valor Agregado para los alimentos y un llamado a los diferentes 
sectores económicos para negociar un nuevo salario mínimo con características móviles de 
acuerdo a las circunstancias.1998 Para aliviar la presión de pagos estatales, Macri anunciaría el 28 
de agosto un congelamiento por cuatro meses de los pagos de letras de corto plazo del Tesoro 
Nacional, solicitando a los acreedores de títulos de deuda que se abstuviesen voluntariamente 
de realizar cobros al gobierno, decretando que, si al menos el 75 % de los acreedores aceptase tal 
abstención, la misma sería obligatoria para el resto.1999

El Fondo Monetario Internacional continuaría con la presión acerca de la reducción del déficit 
fiscal, llevando a Macri a reestablecer el impuesto a las exportaciones en septiembre, duplicando 
el porcentaje con respecto al que se estableció en 2002, en pleno de aquella crisis.2000 Para finales 
de 2019, y considerando la notable caída de la productividad, la deuda externa ya representaba 
el 100 % del Producto Interno Bruto, lo cual no se registraba desde los primeros años del 
kirchnerismo, experimentando el cierre masivo de empresas, haciendo que crezca la tasa de 
desempleo.2001

La situación económica sería altamente desfavorable para Macri a nivel electoral, entregando 
la victoria presidencial al opositor Alberto Fernández, quien hacía fórmula con Cristina 
Fernández.2002 La nueva presidencia iniciaría el 10 de diciembre de 2019, transcurriendo apenas 
una semana para que se decretase la suspensión del pacto fiscal promulgado por Macri dos años 
antes, desobligando a las provincias acerca de la baja de impuestos. Iniciando enero de 2020, 
Fernández anunciaría el inicio de negociaciones con los acreedores para la reestructuración de 
la deuda pública,2003 recibiendo un espaldarazo por parte del Fondo Monetario Internacional, 
quien declararía la deuda como “insostenible” y alentaría la negociación en febrero.2004
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Paralelamente se promulgaría un nuevo impuesto del 30 % a la compra de dólares, tratando de 
contener la fuga de capitales; además, se inmovilizarían los precios de los servicios públicos, 
intentando frenar una inflación interanual que ya superaba el 50 %.2005 Otra de las medidas 
adoptadas a inicios de 2020 sería la suspensión de las políticas previsionales de Macri, volviendo 
a la movilidad de las jubilaciones con un aumento en los montos mínimos, válido a partir de 
marzo.2006 

En abril, ya en el contexto de la pandemia por COVID-19, se emitiría un decreto legislativo en 
el que se suspendía por un año el pago de intereses y capital de bonos en dólares, lo cual fue 
interpretado como default fáctico por las calificadoras de riesgo, envileciendo el riesgo país.2007 
El 31 de agosto el gobierno comunicó que el 93.5 % de los acreedores extranjeros aceptaron la 
oferta del gobierno en cuanto a bonos públicos, por lo que Argentina solo pagaría el 54.8 % 
de sus obligaciones. Ya en septiembre se anunciaría que un 98 % de los acreedores nacionales 
también aceptarían tales condiciones.2008 

La pandemia por COVID-19 tendría una especial afectación sobre Argentina, obligando 
al gobierno a lanzar un paquete económico de emergencia, incluyendo emisión monetaria 
(causando el envilecimiento monetario natural), subsidios a personas y empresas, paquetes 
alimentarios, subsidio a los servicios públicos por impago de los usuarios y la suspensión 
de algunos impuestos.2009 Si bien la reestructuración de la deuda generaría un notable alivio 
financiero, la pandemia habrá de causar estragos sobre el déficit público,2010 por lo que será 
previsible que la deuda argentina crezca pese a los acuerdos contraídos con los acreedores.2011

Argentina cerraría 2020 con una inflación anualizada superior al 35 %, siendo superada únicamente 
por Venezuela en todo el continente,2012 enfrentando una caída de peso en un 38.4 % con respecto 
al dólar estadounidense, desde la llegada de Fernández al poder, habiendo un creciente mercado 
negro para evadir el impuesto a la adquisición de divisa, cotizándose a cerca de 150 pesos por cada 
dólar blue (dólares que han ingresado al mercado por medio del mercado negro, con circulación 
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ilegal pero difundida).2013 Hacia 2021 la inflación continuaría de lleno, alcanzando nuevas cifras 
históricas en la relación del peso contra el dólar estadounidense.

5.5 Uruguay

“El Uruguay no es un río, es un cielo azul 
que viaja.” (Aníbal Sampayo)

La República Oriental del Uruguay, cuyo primer 
reconocimiento de autonomía se daría en 1813, 
pero que reconoce su nacimiento como República 
hasta 1828, está situada al este del Río de la Plata, 
con una historia rica en conflictos que marcaron la 
evolución de su moneda.

El pueblo charrúa, habitante prehispánico de la 
actual Uruguay, estaba dividido fundamentalmente 
entre los guenoas-minuanes, los bohanes y los 
chaná.2014 Su economía era esencialmente de 
recolección agrícola y cacería, utilizado el trueque 
como única baza comercial, por lo que es imposible 
distinguir alguna formación premonetaria.2015

Juan Díaz de Solís llegaría al actual Uruguay en 1516, 
muriendo ahí en enfrentamiento con el pueblo 
charrúa.2016 Tendría que transcurrir hasta 1527 
para que se estableciese el primer asentamiento
español al oriente del río Uruguay.2017 Si bien habría presencia española, no habría una dominación 
fáctica del territorio, habiendo una muy escaza circulación de moneda peninsular, por lo que 
la economía transcurría tal como se había manejado en la época prehispánica.2018 Durante los 
siglos XVI y XVII habría constantes incursiones españolas intentando ocupar el territorio, pero

2013 Diario La República, “Dólar blue: a cuánto se cotiza hoy 4 de diciembre de 2020 en Argentina”, Diario 
La República, 2020, sec. Economía. https://larepublica.pe/mundo/argentina/2020/12/04/dolar-blue-
a-la-venta-15100-este-4-de-diciembre-de-2020-en-argentina-mdga/

2014 Diego Bracco, “Charrúas, bohanes, pampas y guenoa minuanos en los pueblos de misiones”, Folia 
Histórica del Nordeste 27 (2016): 199-212.

2015 Norberto Levinton, “Guaraníes y charrúas: una frontera exclusivista-inclusivista”, Revista de História 
Regional 14, n.o 1 (2009). https://revistas.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2282

2016 Fregeiro, Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata.

2017 Isidoro De-María, Compendio de la historia de la República Oriental del Uruguay: Comprendiendo 
el descrubrimiento, conquista y población del Rio de la Plata, vol. 1, Compendio de la historia de la 
República Oriental del Uruguay (Montevideo: Imprenta del Telégrafo Marítimo, 1875). 

 https://tinyurl.com/y98v2b4n

2018 Francisco Bauzá, Historia de la dominación española en el Uruguay, Historia de la dominación española 
en el Uruguay (Montevideo: Tip. de Marella Hnos., 1881). https://tinyurl.com/yaztl8yy
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la escaza población y carencia de estructura económica no ayudarían al dominio.2019

En 1680 habría una ocupación del ejército luso en la banda oriental, violando así el Tratado 
de Tordesillas, llegando a fundar el Fuerte de Montevieu en 1723.2020 Desde Buenos Aires se 
emprendería una campaña de recuperación del territorio, logrando hacerse del control en enero 
de 1724, expulsando a los portugueses e iniciando tan tardíamente la intervención económica 
del territorio al oriente del río Uruguay, tomando en cuenta que los pueblos originarios habían 
ya desarrollado fuertes nexos comerciales con los territorios dominados por Portugal.2021 

Durante el resto del siglo XVIII la historia monetaria uruguaya estaría íntimamente ligada 
a Buenos Aires, replicando casi al calco lo realizado desde ahí.2022 Ya entrado el siglo XIX, la 
situación política española daría paso a que los ingleses tratasen de tomar control de los 
territorios de ultramar, desembarcando en Quilmes en 1806.2023 Al siguiente año el desembarco 
invasor sería en Montevideo, cuya defensa desembocaría en una convulsión política contra 
la Península.2024 Tras los eventos de mayo de 1810 en Buenos Aires, se conformaría la Junta 
Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando 
VII, la cual no establecía una independencia, pero ejercería decisión soberana sobre el territorio 
del otrora virreinato.2025

El 1 de junio se realizaría un cabildo en Montevideo, decidiendo acatar la autoridad de la Junta 
Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata; sin embargo, esa misma noche 
desembarcaría un bergantín con noticias completamente falsas acerca de un retroceso del 
ejército francés en la Península, lo que provocó una nueva reunión del Cabildo, revocando la 
decisión al siguiente día, estableciendo que se acataría la autoridad de Buenos Aires solamente si 
ésta se sometía al Consejo de Regencia español, equivaliendo a una negativa de facto.2026

Juan José Paso sería enviado desde Buenos Aires a Montevideo con la encomienda de procurar la 
unidad rioplatense pero a este no le fue permitido ingresar a la ciudad, aunque sería recibido por 
el Cabildo el 15 de junio, del cual se debió retirar entre insultos y protección militar.2027 El cabildo 
de Montevideo tardaría un día en decidir que mantendría su fidelidad a la autoridad española, 
aunque el 12 de julio estallaría un motín militar liderado por un sector independentista, aunque 

2019 José Figueira, Los primitivos habitantes del Uruguay (Montevideo: Dornaleche y Reyes, 1892). 
 https://tinyurl.com/yd5bho4e
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Atlántico Sur”, Temas Americanistas 31 (2013): 39-56.

2021 Bauzá, Historia de la dominación española en el Uruguay.

2022 Martín Cuesta, “Precios y mercados en Buenos Aires en el siglo XVIII”, América Latina en la historia 
económica 28 (2007): 27-57.

2023 Landavazo, La máscara de Fernando VII: discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis, 
Nueva España, 1808-1822.

2024 Vázquez-Rial, Santiago de Liniers.

2025 Zinny, Bibliografía histórica de las Provincias unidas del Rio de la Plata desde el año 1780 hasta el de 
1821.

2026 Daniel Hugo Martins, “Antecedentes históricos de la República Oriental del Uruguay”, Revista de 
Derecho Público 24, n.o 48 (2015): 93-100.

2027 Héctor José Tanzi, “Juan José Paso y la independencia”, Universidad Nacional de La Plata, Revista 
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2016, 313-36.
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la revuelta sería aplacada casi de inmediato.2028 La situación monetaria no cambiaría en la Banda 
Oriental, circulando el numerario colonial español, principalmente provisto desde Potosí.2029

En septiembre habría una escaramuza de enfrentamiento con Buenos Aires, en el contexto 
de un bloqueo naval hacia la ciudad, volviendo muy tirantes las relaciones bilaterales.2030 
Internamente había ya un malestar por el alza tributaria de los últimos meses, propiciando que 
el 28 de febrero de 1811 se iniciase un movimiento revolucionario en favor de la autoridad de 
Buenos Aires, siendo remitida una carta a Manuel Belgrano pidiendo ayuda militar, fechada del 
4 de marzo.2031 Hacia las inmediaciones de abril ya había un avance revolucionario significativo, 
muy en parte facilitado por la displicencia desde Montevideo, donde las autoridades realistas no 
dimensionaron adecuadamente la revolución.2032

Entre mayo y octubre se suscitaría el Sitio de Montevideo por parte de las fuerzas revolucionarias, 
viéndose agravada la situación por la invasión portuguesa en julio, ayudando a las autoridades 
regentistas.2033 Con la pelea a dos frentes, las fuerzas revolucionarias acabarían por levantar el 
sitio y firmar un armisticio el 20 de octubre, aunque no renunciarían a repeler la invasión lusa 
sobre la Banda Oriental.2034

El final del año se vería marcado por un éxodo de familias hacia Buenos Aires,2035 lo cual abriría 
un periodo de guerra abierta entre Montevideo y los rebeldes ayudados por Buenos Aires, 
empezando a circular el real de a ocho de las Provincias del Río de la Plata.2036 El 20 de octubre 
de 1812 se formalizaría un segundo sitio a Montevideo, destacando la victoria rioplatense del 31 
de diciembre en la Batalla del Cerrito.2037 Pese a esto, Montevideo se mantendría firme al servicio 
español, sucumbiendo finalmente en junio de 1814,2038 cuando las fuerzas realistas capitularían, 
integrándose Montevideo a la Provincia Oriental, aunque habría otras zonas aún controladas 
por entes contrarios a la revolución, extendiéndose la lucha entre caudillos hasta 1816, en el 
marco de la invasión luso-brasileña, anexionando toda la Banda Oriental al Reino Unido de 

2028 Martins, “Antecedentes históricos de la República Oriental del Uruguay”.

2029 Ana Frega, “Guerras de independencia y conflictos sociales en la formación del Estado Oriental del 
Uruguay, 1810-1830”, Revista Dimensión Antropológica 12, n.o 32 (2005): 25-58.

2030 Martins, “Antecedentes históricos de la República Oriental del Uruguay”.

2031 Julio Omar Karamán Chaparenco, “De la república de las letras a la República Oriental del Uruguay. El 
neoclasicismo en la formación del estado y el sujeto nacionales (1811-1837)” (Vancouver, University 
of British Columbia, 2010). https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/42644/1/
Karaman.pdf

2032 Martins, “Antecedentes históricos de la República Oriental del Uruguay”.

2033 Pablo Ferreira, “La guerra de independencia española, los “empecinados” y el Montevideo leal, 1808-
1814”, Universidad Nacional de Mar del Plata, Revista Pasado Abierto, (2016): 41-60.

2034 Bauzá, Historia de la dominación española en el Uruguay.

2035 José María López Mazz et al., “Arqueología de los caminos: investigación sobre la ruta tomada por el 
éxodo del pueblo oriental de 1811 (Uruguay)”, Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica 8, 
n.o 2 (2014): 93-116.

2036 Villas Bôas, González Martínez, y Sá de Albuquerque, Patrimonio Geologico y Minero en el Contexto 
del Cierre de Minas.

2037 José Cervera Pery, “La marina contrarrevolucionaria del Río de la Plata”, Revista General de Marina, 
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Portugal, Brasil y Algarve, con el nombre de Provincia Cisplatina.2039

Durante la anexión circuló el numerario luso-brasileño,2040 aunque, según misiva enviada por 
Bernardino Rivadavia hacia Río de Janeiro en septiembre de 1825, las Provincias Unidas del Río 
de la Plata no habían renunciado a la propiedad de la Banda Oriental, subsiguiéndose combates 
hasta el 20 de febrero de 1827, cuando la Banda Oriental sería recuperada por la vía militar, 
aunque las negociaciones de paz se extenderían hasta octubre de 1828, cuando nacería el Estado 
Oriental del Uruguay, constituyéndose como entidad soberana.2041

Desde su insipiencia en la economía como república independiente, tuvo intentos por consolidar 
un sistema monetario propio, intentando desligarse de la tradición monetaria heredada de sus 
estadios anteriores, tales como su pertenencia al Imperio del Brasil o a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. Las reminiscencias de su pertenencia a tales entidades soberanas se veían 
fuertemente reflejadas en su actividad monetaria regular, circulando hasta 1831, el reis, el cobre 
antiguo de Buenos Aires, el cobre del Banco Nacional de Buenos Aires, entre otras monedas 
de cobre extranjeras.2042 Sería justo ese año en el que el gobierno uruguayo decidió retirar la 
totalidad de moneda foránea, viéndose en la necesidad inmediata de suplir las necesidades de 
liquidez que el comercio exigía. Para tal fin, se emitió el Décimo de la Ciudad de Buenos Aires, 
siendo ésta la primera moneda acuñada en territorio uruguayo.2043 Sin embargo, solo valía la 
mitad de su valor facial, siendo una moneda devaluada en sí misma.2044

Pese a su vigencia de unos años, la moneda uruguaya no tenía un proveedor oficial, por lo 
que, en 1939, el gobierno adjudicó el contrato de acuñación al francés Agustín Jouve, quien 
estandarizaría el diseño, siendo lanzado al público el 15 de octubre de 1840,2045 razón por la cual, 
por decreto ejecutivo de 1890, se declararía Día Nacional de la Numismática. Más adelante, la 
emisión estaría a cargo de la Casa de la Moneda de Montevideo.2046

La influencia lusa sobre la emisión llevó a la inclusión de papel moneda como parte del 
circulante, lo cual causó mucho malestar en la población; particularmente lo fue entre los 
soldados, quienes, al ser pagados con billetes, los utilizaban para hacer cigarrillos o para avivar 
el fuego por las noches, ya que no consideraban esto como dinero, llegando incluso a realizar 
motines para exigir que se les pagase en metálico, luego de la Batalla de Ituzaingó.2047

2039 Isabel Clemente, “La región de frontera Uruguay-Brasil y la relación binacional: pasado y perspectivas”, 
Revista Uruguaya de Ciencia Política 19, n.o 1 (2010): 165-84.

2040 Reyes Abadie y José Williman, “La economía del Uruguay en el siglo XIX”, Revista Nuestra Tierra 32 
(1969). https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/9648/1/Nuestra_tierra_32.pdf

2041 Martins, “Antecedentes históricos de la República Oriental del Uruguay”.

2042 Marcos Silvera Antúnez, Juras reales en el Virreinato del Río de La Plata (Montevideo: El Galeón, 
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Si bien hubo una cantidad relevante de décimos en 
circulación, la población igualmente continuó haciendo 
circular diversas monedas extranjeras; además, no 
existía una uniformidad en el metal para la fabricación 
local de la moneda, por lo que existía una descontrolada 
diversidad de acuñación del popularmente 
conocido como peso corriente, habiendo monedas 
heterogéneamente depreciadas, lo cual generaba graves 
problemas de liquidez. Tal era la dispersión monetaria 
que, para 1854, se autorizó la circulación de la moneda 
brasileña, de los Estados hispanoamericanos, de España 
y de Francia. 

Las condiciones de precariedad en la acuñación 
imposibilitaban dar respuesta efectiva a la necesidad de 
liquidez del comercio, por lo que, en las inmediaciones 
del siglo XIX, el presidente Venancio Flores autorizaría a 
los bancos privados a emitir sus propias monedas: 

“…un paso trascendente en la modernización del sistema, se produjo en los años 1857 
y 1858, cuando se autorizó el funcionamiento de los dos primeros bancos, el Mauá y el 
Comercial, los que podían emitir billetes convertibles a oro por el triple y el duplo del 
fondo de caja. La cantidad de medios de circulación aumentaba con la emisión de billetes 
–tres onzas de papel por cada onza de oro en el caso del Mauá, y dos el Comercial– y por 
los depósitos bancarios que permitían incrementar los medios de pago”.2048

“Al establecerse bancos de emisión con sucursales en el interior, el Estado administrado 
desde Montevideo, entendió que habían desaparecido las causas originarias de las 
emisiones de los particulares, ya que la facultad de emitir billetes, acuñar monedas y fundar 
bancos particulares no estaban comprendidas en los límites de la libertad de industria 
consagrada constitucionalmente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo, por decreto de 29 
de agosto de 1860, prohibió que continuaran funcionando los pequeños bancos privados 
del interior y la emisión de cualquier billete que no procediera de los establecimientos 
legalmente autorizados. En el plazo de cuatro meses debían ser autorizadas las emisiones 
realizadas, pagándose al portador y a la vista en moneda corriente. La disposición tendía 
a centralizar la actividad emisora en aquellos institutos autorizados a cumplir función 
de bancos por el Estado, los que podían poner en circulación mayores valores que los 
existentes en caja”.2049

los caminos del dinero (Montevideo: Arpoador, 1996).

2048 Jacob, Más allá de Montevideo: los caminos del dinero.

2049 Raúl Jacob, “El Banco de la República del Uruguay: un banco “multifuncional”“, Universidad de la 
República del Uruguay, Programa de Historia Económica y Social 23, (2012). https://www.colibri.
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Complementariamente, en 1862, se optó por establecer el primer sistema monetario uruguayo, 
dando vida al peso plata (popularmente conocido como peso fuerte), equivalente a 3/4 de onza 
de plata.2050 Sin embargo, la poca claridad en la determinación de las fronteras nacionales, 
así como el imposible control de las mismas, permitía la circulación de moneda extranjera, 
principalmente en los bordes del país, con fuerte influencia de las monedas vecinas.2051

Esta modalidad hizo proliferar las sociedades mercantiles con aspiraciones bancarias, 
diseminándose por el país para atender las necesidades del flujo comercial. Desde luego, esta 
monetización progresiva habría de afincar una urbe financiera que, pese a ser naciente, ya 
tomaba control de grandes parcelas del país, sin olvidar que el principal banco autorizado para 
la emisión de moneda, el Banco Mauá, no era de origen local, sino brasileño, por lo que habría 
una intestina pugna por el control de las finanzas nacionales.2052

Con el transcurrir de los años, surgió en el mercado el Banco Nacional, el cual adoptó una 
estrategia de cobertura territorial muy fecunda, colocando al menos una sucursal en cada 
capital de provincia; sin embargo, la adopción del patrón oro condenó el modelo establecido 
por dicho banco, en tanto que carecía de la capacidad instalada para operar en condiciones de 
control monetario.2053

En este punto, ha de hacerse una pausa en el relato, para analizar un tema que pasa habitualmente 
inadvertido. Cuando en 1851 se establecieron definitivamente los límites fronterizos, se 
instituyó que el país estaría al oriente del río Uruguay, y fue esa la denominación que los 
bancos usaron consistentemente en las emisiones de títulos.2054 Pese a que los administradores 
estatales insistieron en hacerse llamar República de Montevideo, fue imposible que el nombre se 
diseminase dado que toda la actividad comercial y bancaria les reconocía como “el país al oriente 
del río Uruguay”, y es justo por eso que el nombre oficial es República Oriental del Uruguay.2055

Más allá de las vicisitudes causadas por la depreciación del papel moneda, aquella tendencia de 
varias décadas atrás acerca de preferir las monedas de metal habría de persistir; de hecho:

 “En 1890, en un informe de la Legación del Imperio Alemán al Canciller Bismarck, se 
constataba el orgullo uruguayo de ser el único país de la América del Sur con dinero 
amonedado. Eran los bancos (en realidad algunos), los comerciantes, y particularmente 
la población rural, los que se resistían a los billetes inconvertibles o de curso forzoso, a 
prescindir de la posibilidad de ir a la ventanilla de un banco y cambiar papeles por su 
equivalente en monedas de oro”.2056

2050 Araújo Villagrán, La patria a través de las monedas.

2051 Luis Bértola, Ensayos de historia económica (Montevideo: Trilce, 2000).
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2054 Alcedo Almanzar y Dale Seppa, The coins of Uruguay (Texas: Suite “D” Millan, 1971).

2055 Luis Bértola, “La historia económica en Uruguay: desarrollo y perspectivas”, Universidad de la 
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Dicha aversión persistiría a tal punto, que las personas preferían prescindir del uso del papel 
moneda y, en consecuencia, del préstamo bancario, por lo que para 1890, los bancos estaban en 
situación de grave iliquidez.2057

En tales condiciones, serían los propios comerciantes los que tomarían el control del flujo 
financiero, adquiriendo el rol de prestamistas informarles a través de la circulación de monedas. 
Con la acumulación de los comerciantes, estos reforzaron sus instalaciones para poder fungir 
como depositarios de valores, haciendo una fusión informal entre comerciantes, prestamistas 
y banqueros no registrados. Desde luego, estos comerciantes pronto recibirían terrenos como 
pago por las deudas, lo cual concentraría la tierra en una naciente oligarquía. Sería hasta 1896 
cuando se establecería el Banco de la República Oriental del Uruguay, adquiriendo una posición 
privilegiada en la emisión de la moneda.2058

“Al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), que comenzó a funcionar el 21 de octubre 
de 1896, se lo autorizó a emitir billetes convertibles en oro o plata sellada hasta por dos veces y 
media el monto de su capital”.2059 Dicha convertibilidad tenía por objeto paliar el monetarismo 
uruguayo, tratando de dar mayor aceptación al papel moneda. En adelante, el requerimiento del 
mercado sobre circulante iría creciendo exponencialmente, siendo necesario multiplicar por 
veinte la producción, en las siguientes cuatro décadas.2060

Para 1902, el Banco de la República concedería la fabricación de las nuevas monedas de níquel a 
la Casa de Moneda de Berndorf (Alemania), para luego conceder, en 1909, el contrato a la Casa 
de Moneda Imperial de Viena (Austria). Para 1920 se emitió una nueva familia de monedas, las 
cuales se encargaron a la Casa de la Moneda de Santiago (Chile), y en 1924 se encargaría a la 
Casa Oficial de Moneda de París (Francia).2061 Pese a que el banco uruguayo tenía la facultad y 
factibilidad técnica para la emisión de moneda, se prefería sistemáticamente la contratación de 
fabricantes foráneos, en función de tener una moneda con preponderancia artística.

“Al estallar la I Guerra Mundial 
las dificultades momentáneas 
en el comercio con Europa y 
una corrida universal hacia el 
oro, provocaron tantos retiros 
de oro y plata de las bóvedas 
del BROU que esta entidad 
vio disminuir peligrosamente 
sus reservas metálicas. El 8 
de agosto de 1914 y por ley, se 
autoriza al banco a no canjear
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su moneda”, Monedas de la República Oriental del Uruguay, 2016. http://www.monedasuruguay.com/
doc/doc/1950/9930225.htm

2060 Raúl Jacob, “La historia de los bancos en Uruguay: balance y perspectivas”, América Latina en la 
Historia Económica 2, n.o 3 (1995): 15-27.

2061 Araújo Villagrán, La patria a través de las monedas.

“El pueblo debe tener una confianza plena en el valor de los 
billetes del Banco de la República a fin de no dejarse explotar por 
los especuladores y agiotistas que, valiéndose de medios dolosos, 
sorprendan la ignorancia de los timoratos (serían los que no 
deseaban mantener sus ahorros en “papel” no convertible en metal) 
y adquieran a un precio inferior el papel moneda que el Estado y sus 
dependencias, las instituciones bancarias y sus agencias, los centros 
de actividad comercial y los de producción, los hombres de negocio 
y los que no lo son, lo recibirán por su valor escrito y sin el menor 
inconveniente”.

Nota explicativa adjunta a la Ley de 1914 sobre la Incovertibilidad 
del peso uruguayo. 
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 billetes por oro o plata por el término de seis meses. Esta inconversión fue prorrogada 
sucesivamente hasta que en diciembre de 1923 se dictó una nueva ley que hizo vigente el 
régimen de inconversión hasta nueva resolución legislativa”.2062

Dadas las características de preferencia por el metal, la población habría de conmocionarse con 
tales medidas, causando la proliferación de agiotistas y todo tipo de fraudes, lo cual trató de ser 
aplacado a golpe de ley, sin mucho éxito.2063

Para 1935 se tomó la decisión de reducir la proporción entre circulante y metal en existencia; 
lo cual, traducido a la practicidad, es una devaluación con el objetivo de contar con más masa 
monetaria. Dos años más tarde se cambiaría la leyenda en los billetes, haciendo ver que todos 
los pagos al portador se realizarían en moneda nacional (ya no en metálico).2064 En adelante, 
y recordando la preferencia uruguaya por el respaldo en físico, el peso carecería de confianza 
popular, lo cual le generaría constante depreciación en el mercado. Desde luego, esto será uno 
de varios elementos que explicarán las inflaciones de las décadas venideras. 

El plebiscito que le daría vida a la Constitución de 1967 también propiciaría la creación de 
una nueva entidad rectora a nivel bancario, conocida como el Banco Central del Uruguay,2065 
el cual, ante la necesidad, empezaría usando los mismos billetes ya emitidos por el BROU, 
lo cual causaría una franca desconfianza popular, atizando una ola inflacionaria, la cual 
crecería de forma exponencial en los siguientes años, oscilando entre el 40 % y el 135 % 
de inflación anual.2066 Al respecto, para 1973 había dos características a forma de intento 
paliativo al problema inflacionario. Por un lado, la congelación de precios y salarios llevada 
a cabo unos años antes por el gobierno de Pacheco Areco, la cual únicamente resultó 
en una congelación de los salarios, ya que la inflación igualmente tuvo un crecimiento 
de 56 puntos porcentuales.2067 Por otro, la crisis bancaria llevó a la desaparición de 
múltiples instituciones financieras, lo cual generó una descapitalización muy veloz.2068

Tales condiciones monetarias generarían un caldo de cultivo para un golpe de Estado e inicio de 
una dictadura, con la disolución legislativa por parte del presidente Juan María Bordaberry, y el 
establecimiento de un Consejo de Gobierno con facultades legislativas extraordinarias.2069 Sin 

2062 Fundación MonROU, “En menos de un siglo, el Uruguay cambia por tercera vez la denominación de 
su moneda”.

2063 Mardalena Bertino y Reto Bertoni, “Más de un siglo de deuda pública uruguaya: una historia de ida y 
vuelta”, The Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 2004. https://www.researchgate.
net/profile/Reto_Bertoni/publication/238679963_Mas_de_un_siglo_de_deuda_publica_uruguaya_
una_historia_de_ida_y_vuelta1/links/569ba3ce08aea147695436c9/Mas-de-un-siglo-de-deuda-
publica-uruguaya-una-historia-de-ida-y-vuelta1.pdf

2064 Alfredo Pignatta, “La pequeña historia del peso uruguayo”, Economía y Mercado, 2018. 
 https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/pequena-historia-peso-uruguayo.html

2065 Bértola, “La historia económica en Uruguay: desarrollo y perspectivas”.

2066 Pignatta, “La pequeña historia del peso uruguayo”.

2067 Conrado Brum, Carolina Román, y Henry Willebald, “Un enfoque monetario de la inflación en el 
largo plazo. El caso de Uruguay (1870-2010)”, El trimestre económico 83, n.o 329 (2016): 61-98.

2068 Benjamín Nahum, Manual de historia del Uruguay: 1903-1990 (Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental, 1998).

2069 Gerardo Caetano y José Rilla, Breve historia de la dictadura (1973 - 1985) (Montevideo: Ediciones 
de la Banda Oriental, 2015). https://web.archive.org/web/20151007134649/http://www.
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embargo, las medidas aplicadas por la dictadura no reducirían la crisis inflacionaria, sosteniendo 
un 55 % como promedio anual.2070

Esto motivaría la abolición del peso, pasando a la creación de una nueva moneda en 1974, 
conocida como nuevo peso, el cual, en un inicio, circularía como una sobreimpresión de los 
antiguos pesos. Su valor original fue de una milésima parte del “peso viejo”, de tal manera que 
$10,000 equivaldrían a N$10.2071

Sin embargo, pese al cambio de moneda, 
la inflación, lejos de aminorar, se 
acrecentaría, tomando en cuenta que las 
medidas provenientes de la dictadura no 
atacarían el tema de la desconfianza en el 
sistema emisor de moneda, por lo que los 
uruguayos preferían respaldar sus activos 
en entes externos, llevando al nuevo peso a 
una espiral de depreciación, llegando a un 
75 % de inflación promedio anual al final 
de la dictadura, en 1985.2072

El restablecimiento de la democracia, a 
través del ascenso al poder del presidente 
Julio María Sanguinetti, traería una
desazón importante a nivel monetario, ya que, pese a lo que se esperaría, la confianza popular en 
la moneda nacional estaría aún más inestable, llevando a un segundo pico histórico de inflación, 
situándolo en un 129 % anual para 1990.2073

Ante tal situación de incontrolable depresión del nuevo peso, el ministro de economía, Ignacio 
de Posadas, anuncia en 1993 la creación del peso uruguayo, en detrimento del nuevo peso, 
siendo la nueva moneda una milésima del valor de la saliente. Dado que la medida se daría en 
el marco de los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional, no extraña 
que fuese acompañada de otra serie de medidas económicas que intentasen frenar el efecto 

memoriaenelmercosur.educ.ar/wp-content/uploads/2009/05/breve_historia_dictadura.pdf

2070 Álvaro Bensión, “Las reformas económicas de Uruguay (1974-2004)”, CEPAL, Macroeconomía 
del Desarrollo 50, (2007). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5414/S0600459_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2071 Joachim Becker, “Uruguay: Una historia de estancamiento productivo y de crisis financieras”, en El 
golpe del capital: Las crisis financieras en el Cono Sur y sus salidas (Montevideo: Coscoroba, 2007). 
http://ambiental.net/wp-content/uploads/2000/01/LibroGolpeCapital.pdf#page=153

2072 Bértola, “La historia económica en Uruguay: desarrollo y perspectivas”.

2073 Becker, “Uruguay: Una historia de estancamiento productivo y de crisis financieras”.

Billete de 0.50 nuevos pesos uruguayos de 1974, 
mediante resello.
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Marcos Silvera Antúnez, Catálogos de Moneda del 
Uruguay - http://www.numisnati.com/2009/02/
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inflacionario,2074 lo cual se ha logrado un éxito parcial hacia el final del siglo XX.2075

Entrado el siglo XXI, Uruguay sufriría los efectos colaterales de la crisis argentina, sirviendo 
como depositario masivo para ciudadanos del país vecino, los cuales huían de la incerteza 
bancaria y el pánico al default.2076 El sistema bancario uruguayo siempre ha tenido por 
característica la seguridad de que el Estado interviene oportunamente cuando un banco está en 
problemas, además de brindar facilidades para la apertura de cuenta y operación de la misma, 
así como la certeza de que no se pesifican los depósitos, permitiendo el ahorro en diferentes 
divisas sin el riesgo cambiario en el retiro.2077

Tales condiciones volverían notablemente atractivo el sistema para que los argentinos lo 
buscasen como refugio, aumentando los depósitos durante todo 2001.2078 Dicho auge masivo 
en los ahorros sería perjudicial para una economía que nunca había sido demasiado grande en 
comparación al país vecino, especialmente en la primera mitad de 2002, justo en la parte más 
crítica del corralito, cuando los depositarios argentinos se lanzaban masivamente a hacer sus 
retiros, lo cual generaría crisis de liquidez en la banca.2079

Particularmente problemática sería la situación del Banco de Galicia, el cual no obtuvo beneficios 
por parte de la banca central por no ser de capital uruguayo.2080 El efecto sería devastador 
ya que se provocaría el pánico del público, registrándose una espantada masiva de capitales, 
alimentando una situación que ya era crítica.2081 La actuación del gobierno de Jorge Batlle Ibáñez 
sería en favor del sistema bancario, realizando emisiones masivas para evitar la quiebra; desde 
luego, esta decisión tendría efectos en la valuación del peso, haciéndole caer hasta en un 100 % 
frente al dólar estadounidense para mediados de año.2082

2074 Fernando Isabella y Carola Saavedra, “El ciclo económico del Uruguay, 1998-2012”, Universidad 
de la República del Uruguay, Programa de Historia Económica y Social, 2014. https://www.colibri.
udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/4678/1/DOL%20UM%2033.pdf ; Fernando García 
Pons, “Uruguay después de la crisis”, Boletín Económico ICE, 2004. http://biblioteca.hegoa.ehu.eus/
downloads/14132/%2Fsystem%2Fpdf%2F1534%2FUruguay_despues_de_la_crisis.pdf

2075 Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, “Índice de Precios del Consumo (IPC)” (Uruguay 
Digital, 2019). http://www.ine.gub.uy/indicadores?indicadorCategoryId=11421
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2002): Una Explicación Desde La Teoría de Las Prospectivas”, Revista de Ciencia Política 26, n.o 2 
(2006): 97-119.

2077 Rodrigo Arim y Martín Vallcorba, “El mercado bancario en el Uruguay de los noventa”, 
FCEA-IE, Documentos de Trabajo, 1999. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
bitstream/20.500.12008/4270/5/dt-02-99.pdf ; Mario Bergara y José Licandro, “Hacia la explicitación 
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2078 Fernando Antía, “Uruguay 2002: contagio, crisis bancaria y perspectivas”, FLACSO, Revista Iconos 15 
(2003): 145-53.
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crisis” (Montevideo, Universidad de la República del Uruguay, 2016). https://www.colibri.udelar.edu.
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La depreciación vertiginosa del peso causaría la destitución del ministro de economía y del 
presidente del Banco Central en el mes de julio, decretando feriado bancario con el fin de 
controlar los retiros.2083 La medida legislativa fue promulgar la Ley de Fortalecimiento del 
Sistema Bancario, mediante la cual se modificarían los tiempos de devolución de los depósitos 
a plazos, haciendo desembolsos graduales y parciales para los ahorrantes, estableciendo así un 
corralito de bajo impacto.2084

La ley también haría una modificación sustancial en la estructura bancaria, siendo que la 
participación estatal en las instituciones financieras haría que se extinguiese de facto el carácter 
totalmente privado de la banca.2085 Empero, de ahí en adelante se proscribiría la práctica de 
salvataje bancario por parte del Estado, sustituyéndolo por la obligatoriedad de la adquisición de 
seguros parciales para depósitos, garantizando así la estabilidad del sistema.2086

La caída del peso crearía una situación compleja para el comercio y la industria; sin embargo, 
la más afectada sería la industria de la construcción, siendo que el precio de los inmuebles se 
desplomaría como respuesta al efecto de la depreciación.2087 Además, la inversión interna decayó 
hasta representar un 10 % del Producto Interno Bruto, un nivel bajísimo en comparación con 
la última década, aunado a una caída sustancial del consumo y la duplicación del desempleo.2088  
En consecuencia, el ingreso nacional se vería severamente afectado, deduciendo hasta en una 
cuarta parte el salario real, aumentando los pagos estatales para con la deuda pública, perdiendo 
el grado de inversor, aunque estando lejos de un default.2089

Battle lidiaría con los efectos de la crisis, paliando la baja en la inversión y el desempleo con una 
disciplina monetaria a partir de la nueva ley.2090 Sus sucesores, Tabaré Vásquez y José Mujica, 
adoptarían una política ahincada en el pago acelerado de la deuda pública,2091 priorizando el 
tema en la elaboración de los presupuestos del Estado, haciendo austeridad real en el gasto 
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administrativo gubernamental.2092 Como consecuencia, 2012 sería el año en el que el Uruguay 
recuperaría la calidad de inversor en el contexto de la deuda externa, lo cual brinda la posibilidad 
de reducir la prima de riesgo, fomentando así la inversión privada.2093

Al final del segundo periodo de Tabaré Vásquez, la inflación estaría relativamente controlada, 
con una recuperación importante en la inversión y el índice de desempleo.2094 El 1 de marzo 
de 2020, a las puertas de la pandemia por COVID-19, ascendería a la presidencia Luis Lacalle 
Pou, quien anunciaría la decisión de prescindir de endeudamiento público para la atención 
de la emergencia;2095 en cambio, anunciaría la creación del Fondo Coronavirus, el cual sería 
financiado por las ganancias proporcionadas por las empresas públicas, el 20 % de los salarios de 
todos los funcionarios públicos y cargos políticos, así como donaciones privadas (descontables 
de impuestos),2096 brindando subsidios a la producción en un modelo muy cercano al 
keynesianismo,2097 por lo que se estima que Uruguay tendrá un periodo de recuperación 
económica muy corto y poco convulso.
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5.6 Brasil

“Antes de que los portugueses descubrieran 
Brasil, el Brasil ya había descubierto la 
felicidad” (Oswald de Andrade)

La República Federativa del Brasil habría tenido 
un desarrollo monetario muy distinto al resto 
de América Latina, tomando en cuenta que fue 
conquistada por Portugal, con una tradición de 
numerario que diferiría de sus vecinos. Su tamaño, 
abundancia de recursos y estructura económica 
le conllevaría una serie de enredos políticos, 
caracterizándose por una historia de cambios 
abruptos y, sobre todo, de la necesidad de controlar 
recurrentemente los tumbos monetarios a los que 
se ha visto sometido, cambiando de denominación 
monetaria en múltiples ocasiones.

Con un terreno tan vasto como el brasileño, no 
debe resultar extraña la dispersión y diversidad 
étnica previo a la llegada de los europeos. Si bien 
las tribus estaban separadas por costumbres y
prácticas, todas estaban enlazadas por su lengua, considerándose que desde la Amazonia hasta la 
zona norte rioplatense se extendían las lenguas tupíes,2098 tomando casi en totalidad el territorio 
del actual Brasil, desbordándose hacia las fronteras con las actuales Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Argentina, Uruguay y Guyana Francesa.2099

Los pueblos tupíes (para usar un término que les englobe cabalmente), eran pueblos 
esencialmente cazadores y agrícolas,2100 aunque tenían la particularidad de realizar trabajo 
colectivo por preferencia, generando una economía comunitaria regular.2101 Cuando se 
presentaba una labor de gran envergadura, se solía convocar a varios para laborar, pagando 
en especie según la necesidad de cada trabajador, distanciándose de los modelos de paga por 
faena.2102  

2098 Guillaume Candela y Bartomeu Melià, “Lenguas y pueblos tupí-guaraníes en las fuentes de los siglos 
XVI y XVII”, Mélanges de la Casa de Velázquez 45, n.o 1 (15 de mayo de 2015): 57-76.

2099 Columbus, Nicolau d’Olwer, y Escalante, Cronistas de las culturas precolombinas; Robert 
Dixon y Alexandra Aikhenval’d, eds., The Amazonian languages, Cambridge Language Surveys 
(Nueva York: Cambridge University Press, 2006). http://assets.cambridge.org/97805215/70213/
sample/9780521570213wsc00.pdf

2100 Florestan Fernandes, A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios (São Paulo: Global Ediciones, 
2009).

2101 Gildásio Santana Júnior, “A economia solidária em face da dinâmica da acumulação capitalista: 
da subordinação a um novo modo de regulação social?” (Salvador de Bahia, Universidade Federal 
da Bahia, 2007), https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24601/1/GILD%C3%81SIO%20
SANTANA%20J%C3%9ANIOR.pdf

2102 Fernandes, A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios.
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Si bien hay un debate acerca de la existencia de una forma de pago premonetaria representada 
por piedras de colores,2103 no existe consenso al respecto. Otros autores, también registran el 
uso de conchas con la denominación de “zimbos”, las cuales podían ser usadas como unidad de 
cuenta, aunque no se cuenta con registro de que tuviese un uso monetario.2104 En cambio, existe 
registro fidedigno de que los pueblos tupíes utilizaban, principalmente en la baja amazona, las 
palabras “pirá” y “pirapiré” como sinónimo de pago por el trabajo realizado, heredado a la época 
colonial para referirse a concepto de moneda.2105

Para el final del siglo XV se presume la llegada del explorador enviado por la monarquía 
portuguesa, Duarte Pacheco Pereira.2106 Sin embargo, el registro más fidedigno data de enero 
y febrero de 1500, con la llegada de los españoles Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe, 
respectivamente.2107 No obstante, sería el explorador portugués Pedro Álvares Cabral quien 
arribaría en abril de aquel año y que penetraría el territorio en expedición de conquista, 
amparado en el Tratado de Tordesillas de 1494.2108

A diferencia de los españoles, los lusos tendrían un modelo de conquista conocido como 
feitorias, el cual ya habían usado en África. Los portugueses irían explotando los recursos 
naturales directamente a través del esclavismo, sin miras a establecerse permanentemente en 
el territorio.2109 Para ese momento, los conquistadores estarían utilizando el réis como moneda, 
siendo la misma que se utilizaba en la metrópoli, aunque en el territorio de ultramar habría una 
notable carestía.2110

Tras unos primeros años, en 1530 se intentaría un modelo de administración privada en la que 
se entregaba derechos especiales a los capitanes que lograsen la conquista de un territorio.2111 Sin 
embargo, el modelo debería modificarse hacia la administración pública-privada, siendo que las 
capitanías no lograban sostenerse por sí mismas.2112

2103 José Gregorio Rivas Gómez, “¿Inmigrantes o retornados?: la xenofobia hacia los warao en Brasil, 
una paradoja histórica”, en Yakera, Ka Ubanoko: o dinamismo da etnicidade Warao, de Carmen Lúcia 
Silva Lima, Carlos Alberto Marinho Cirino, y Jenny González Muñoz (Recife: Editorial UFPE, 2020). 
https://tinyurl.com/y7hnp8fp

2104 Ronaldo Lima da Cruz, “Conchas valem dinheiro, escravos são como zimbos: a efemeridade da 
extração do zimbo no Sul da Bahia”, Revista Pindorama 1, n.o 1 (2018): 1-13.

2105 Inés Abadía de Quant, “Voces del habla de los nativos de la capital de la provincia de Corrientes”, 
Revista Nordeste, Investigación y Ensayos 17 (2001): 7-125.

2106 João Marinho Dos Santos, “Duarte Pacheco Pereira Descobridor do Brasil? Uma Outra Leitura do 
“Esmeraldo de Situ Orbis””, Revista Portuguesa de História 50 (2019): 265-72.

2107 Julio Izquierdo Labrado, “El descubrimiento del Brasil por Vicente Yáñez Pinzón: el cabo de Santo 
Agostinho”, Universidad de Huelva, Revista Huelva en su Historia, 10 (2004): 71-94.

2108 Bartolomé Bennassar, La América española y la América portuguesa: siglos XVI-XVIII (Madrid: Akal, 
2001). https://tinyurl.com/y884xt52

2109 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2110 Luis Paulo Barberena, “Dotação de fatores no Brasil como determinante para a consolidação de 
direitos de propriedade no período 1500 – 1940” (Florianópolis, Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2018). https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188575/Monografia%20
Luis%20Paulo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2111 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2112 Bernardo Mançano Fernandes, Clifford Andrew Welch, y Elienai Constantino Gonçalves, Gobernanza 
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Muy particularmente sería explotada la caña de azúcar y exportada a través de navíos 
holandeses,2113  aunque su comercialización hacia el extranjero generaba divisa directamente 
hacia la metrópoli, dejando los territorios brasileños con poco o nulo usufructo convertido en 
circulante metálico,2114 por lo que se estableció un sistema de monetización de artículos como 
forma de pago, retasando periódicamente productos como el azúcar en Río de Janeiro y el 
paño de algodón en el Estado de Maranhão, tomándose en cuenta que, tal como la moneda 
metálica, estas mercancías también habrían sido falsificadas o adulteradas por los comerciantes 
locales.2115 Desde luego, no tardaría en haber provisión de metálico por la vía del mercado, lo 
cual llegaría cerca de la inmediación del siglo, empezando a circular macuquinas altoperuanas 
principalmente, como producto de las exportaciones a los países vecinos.2116

La economía tupí, previo a la llegada de los europeos no contemplaba el concepto de esclavismo,2117 
por lo que la llegada de los franceses en 1557 causaría gran malestar, siendo que se expandiría 
una ola esclavista, fiel al estilo colonial galo.2118 Desde luego, los nativos ejercerían resistencia 
ante una práctica totalmente desconocida, confabulándose hasta materializar la Guerra de 
los Tamoios, la cual solo pudo ser reducida mediante una tregua que tuvo por protagonistas 
a los jesuitas, obligando a los franceses a liberar a los esclavos en 1567.2119 El avance luso en la 
conquista obligaría a los galos a salir del territorio,2120 pero quedaría en evidencia que, sin un 
modelo esclavista, la mano de obra sería insuficiente, por lo que se daría inicio a un superlativo 
comercio de esclavos africanos.2121

A finales del siglo XVI se hallarían minas de oro en territorio brasileño,2122 lo cual generaría 
un cambio sustancial en tanto que se establecerían casas de fundición para la exportación de 
lingotes.2123 Las macuquinas españolas empezarían a ser reselladas en las casas de fundición 

de la tierra en Brasil (Roma: International Land Coalition, 2012). http://www2.fct.unesp.br/nera/ltd/
governanza_tierra_brasil-bmf_caw_ecg.pdf

2113 Frédéric Mauro, “México y Brasil: dos economías coloniales comparadas”, El Colegio de México, 
Revista Historia Mexicana 10, n.o 4 (1961): 571-87.

2114 Alde Sampaio, “El sistema monetario brasileño”, Revista de Economía y Estadística 3, n.o 4 (1941): 
1-49.

2115 Bennassar, La América española y la América portuguesa: siglos XVI-XVIII.

2116 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2117 Santana Júnior, “A economia solidária em face da dinâmica da acumulação capitalista: da subordinação 
a um novo modo de regulação social?”; Fernandes, A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios.

2118 Lilia Moritz Schwarcz y Heloisa Maria Murgel Starling, Brasil: una biografía (Madrid: Penguin 
Random House, 2016). https://tinyurl.com/yccx9rws

2119 Ariene Braz Palmeira, “A confederação dos tamoios e Os timbiras: historicidade do índio brasileiro” 
(São Cristóvão, Universidade Federal de Sergipe, 2017). https://ri.ufs.br/handle/riufs/5737

2120 Renato Pereira Brandão, “As Relações Étnicas na Conquista da Guanabara: índios e o domínio do 
Atlântico Sul” (XXIII Simpósio Nacional de História, Londrina: ANPUH, 2005). https://anpuh.org.
br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548206569_d931a0643cc18fc2534c4e2d18b9211d.pdf

2121 Darcy Ribeiro, Carlos de Araújo Moreira Neto, y Gisele Jacon Moreira, eds., La fundación de Brasil: 
testimonios 1500-1700, Biblioteca Ayacucho 185 (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1992). 
https://tinyurl.com/ybwrlone

2122 Mauro, “México y Brasil: dos economías coloniales comparadas”.

2123 Bernd Hausberger y Antonio Ibarra, Oro y plata en los inicios de la economía global: de las minas a 
la moneda (Ciudad de México: El Colegio de México, 2014). http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.
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brasileñas para su circulación legal, habiendo evidencia documental de que hubo acuñación 
desde mediado del siglo, pero no se cuentan con evidencia física.2124

Tras algunos años de consumarse la Unión Ibérica a través de la unificación monárquica, 
Brasil ya resentía las reglas impuestas por la dinastía filipina, siendo que las rutas marítimas 
de exportación brasileña ya no podían ser por medio de contratos con holandeses.2125 Desde 
Holanda, por supuesto, habría una reacción para garantizar el flujo azucarero, por lo que se 
registrarían asentamientos en Pernambuco,2126 donde se introduciría en 1645 la cantidad 
de 27,000 florines, con el fin de impulsar el comercio y la exportación.2127 Sin embargo, esa 
inyección de numerario no sería suficiente, por lo que la Compañía Neerlandesa de las Indias 
Occidentales establecería en Recife una casa de moneda,2128 en la cual se amonedaría oro sin 
ley con la denominación de ducado brasileño, equivalente al florín y de circulación únicamente 
local.2129

La Guerra de Restauración portuguesa pondría a João IV en el trono de Portugal en 1640, 
desconociendo la autoridad de la Monarquía Española.2130 Tres años más tarde quedaría 
autorizada la circulación de los reales de a ocho españoles en territorio brasileño, los cuales 
pasarían a conocerse como patacas tras ser resellados en Río de Janeiro, Maranhão y Bahía.2131 El 
tipo de cambio sería de una pataca por 320 réis, también llegando a circular cruzados de oro, así 
como tostões y vinténs de plata, todas denominaciones circulantes en Portugal,2132 siguiendo la 
tradición lusa de no fraccionar su moneda.2133 El decreto sería modificado en 1647, prohibiendo 
la circulación de reales amonedados en Potosí, previniendo que entrasen rochunas, tras la gran 

ctt19631d6

2124 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2125 Felipe Lorenzana de la Puente y Francisco Mateos Ascacibar, eds., Iberismo: las relaciones entre España 
y Portugal: historia y tiempo actual y otros estudios sobre Extremadura: [VIII Jornadas de Historia en 
Llerena], Jornadas de Historia en Llerena (Llerena: Sociedad Extremeña de Historia, 2008). 
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2128 Jean-Pierre Moreau y Cristina Ridruejo, Piratas Filibusterismo y Piratería en el Caribe y en Los Mares 
Del Sur (1522-1725) (Boadilla del Monte: Visor Distribuciones, S.A., 2015). https://tinyurl.com/
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2129 Leonardo Guillermo Moreno Álvarez, “La piratería americana y su incidencia en el Nuevo Reino 
de Granada, siglos XVI-XVIII: un ensayo bibliográfico”, Fronteras de la Historia 12 (2007): 373-404; 
Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2130 Lorenzana de la Puente y Mateos Ascacibar, Iberismo: las relaciones entre España y Portugal: historia 
y tiempo actual y otros estudios sobre Extremadura: [VIII Jornadas de Historia en Llerena].

2131 Scarlett O’Phelan, ed., Passeurs, mediadores culturales y agentes de la primera globalización en el 
mundo ibérico, siglos XVI-XIX, Publicación del Instituto Riva-Agüero 223 (Congreso Internacional 
Las Cuatro Partes del Mundo, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005). https://tinyurl.
com/2ebwv9hg

2132 Jorge Pedro Sousa, “Informação e propaganda no primeiro periódico português –a Gazeta “da 
Restauração” (1641-1647)”, Revista Pauta Geral - Estudos em Jornalismo 1, n.o 1 (2014). 
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falsificación en el Alto Perú.2134

Tras la readmisión de reales altoperuanos 
en 1655, se emprendería una serie de 
resellos de moneda española y portuguesa, 
pretendiendo aumentar su valor de forma 
nominal, lo cual no se lograría durante 
el resto del siglo XVII.2135 La situación 
cambiaría hacia finales del siglo, ya 
durante el reinado de Pedro II, quien, 
tras el descubrimiento de grandes minas 
de oro, mandaría a establecer la Casa de 
Moneda de Bahía en 1694.2136 Por decreto 
monárquico, la moneda acuñada en Brasil 
tendría sus propios cuños y diseños, y 
solamente podría circular en territorio
americano, acuñando moedas de oro, así como patacones y vinténs de plata.2137

El territorio tan amplio dificultaba la provisión de metálico, por lo que se decidió utilizar las 
antiguas casas de fundición para montar cecas, movilizando los cuños.2138 Hacia el último lustro 
del siglo se amonedaría en Río de Janeiro y Recife, instalándose acuñación en Pernambuco en 
1700, para volver definitivamente a Río de Janeiro en 1703,2139 donde se empezaría a amonedar 
con cuños portugueses, para su circulación en Europa.2140 En las próximas décadas habría una 
prolija exportación de oro hacia la metrópoli, y particularmente rica habría sido la explotación 
de diamantes tras el hallazgo de yacimientos en 1732.2141

La Capitanía de Minas sería la más prolija, por lo que la Corona de Portugal buscaría protegerse 
de la fuga de metales, promulgando una Real Cédula en diciembre de 1750, prohibiendo la 
circulación de oro amonedado y la salida de oro sin permiso de la intendencia; en cambio, las 
personas solo podían comerciar con polvo de oro hasta un límite de 1.7 kg, así como los réis 
portugueses.2142 El resto del siglo transcurriría en tales términos, y las condiciones cambiarían 
en 1808, cuando se prohibiría en su totalidad la circulación de oro a forma de dinero, como 

2134 Torres, “La implantación de la moneda en América”.

2135 Humberto Burzio, Diccionario de la moneda hispanomericana (Santiago de Chile: Fondo Histórico y 
Bibliográfico José Toribio Medina, 1956).

2136 Ángelo Alves Carrara, “Minería, moneda y mercado interno en Brasil, siglo XVIII”, Revista 
Complutense de Historia de América 38 (2012): 35-53.

2137 Ángelo Alves Carrara, “Circulación monetaria del oro y formación del mercado en Brasil, Siglo 
XVIII”, en Moneda y mercado, de José Enrique Covarrubias y Antonio Ibarra (Ciudad de México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013), 49-66. https://tinyurl.com/ybddqggp

2138 Alves Carrara, “Minería, moneda y mercado interno en Brasil, siglo XVIII”.

2139 Roberto Segre, “Río de Janeiro: una vocación histórica policéntrica”, Organización Latinoamericana y 
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Cuadernos de Trabajo 2 (1997): 7-64.
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consecuencia del agotamiento paulatino de las minas auríferas a partir de 1780.2143

Ante la inminente carestía de numerario producto del decreto se crearía en Río de Janeiro el 
Banco do Brasil, el cual tendría la misión de producir billetes para que fungiesen como dinero, 
los cuales empezarían a circular en 1810.2144 Para 1811 se habría acabado de intercambiar la 
totalidad del oro atesorado en la Capitanía por moneda menuda y billetes, siendo el último 
reducto de metálico exportable a la metrópoli.2145

En adelante habría una vertiginosa caída en la exportación aurífera, haciendo que los precios 
en la Provincia de Minas fuesen inestables,2146 atizando las ideas de independencia junto al 
ejemplo en el Río de la Plata. Como producto de la inestabilidad de los precios de mercado, 
para 1814 se registraría escasez de alimento, así como una muy difundida falsificación del papel 
moneda.2147 En aquel año la mayor empresa de Minas, la Real Extracción Diamantina, habría 
pagado grandes cantidades de dinero en billetes, haciendo que los precios se descontrolasen aún 
más, producto de la especulación.2148

Por la invasión napoleónica a Portugal, la Corte Real decidió moverse a Brasil en 1808, desde 
donde regentaba de forma remota, incluso luego de la expulsión de los galos en 1814,2149 
cambiando formalmente la denominación real en 1815, pasando al nombre de Reino Unido de 
Portugal, Brasil y Algarve,2150 con capital funcional en Río de Janeiro e instaurando el réis como 
moneda de libre circulación en todo el territorio.2151 La condición de territorio subordinado al 
nuevo centro real haría que las élites portuguesas reclamasen la vuelta de la Corte Real, lo que 
desembocaría en la Revolución Liberal de Oporto en 1820, inspirando la creación de cortes 
constitucionales como réplica de la constitución española de 1812.2152 El rey João VI propugnaba 
por la continuidad del absolutismo monárquico; sin embargo, su hijo, Pedro, era marcadamente 
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liberal.2153

En febrero de 1821 se amotinarían las tropas portuguesas en Río de Janeiro, siendo el príncipe 
Pedro quien saldría al encuentro de los rebeldes, mediando ante su padre para que aceptase 
las exigencias de adopción irrestricta de la nueva Constitución.2154 João VI partiría hacia la 
Península en abril, aunque no permitiría que su hijo viajase ya que las élites liberales lisboetas 
podrían coronarlo inmediatamente.2155 Pedro quedaría regentando la colonia, decretando bajas 
de impuestos, contracción en el gasto público, garantía de derechos y amnistía para los militares 
rebeldes.2156

El príncipe debería lidiar con las presiones de las élites locales, manteniendo una apariencia 
de fidelidad a Lisboa, pero iría fortaleciéndose en el territorio, instaurando un gobierno 
efectivo.2157 El 7 de septiembre de 1822 recibiría correspondencia desde la Península en la que 
se le comunicaba que las Cortes portuguesas no aceptarían ninguna forma de autogobierno 
de la colonia, exigiendo fidelidad a la metrópoli.2158 Tras dar lectura a tal declaratoria, Pedro 
desconocería la autoridad de su padre con las siguientes palabras:

“Amigos, las Cortes portuguesas quieren esclavizarnos y perseguirnos. A partir de hoy, 
nuestras relaciones están rotas. Ya no nos une ningún vínculo [...] Por mi sangre, mi 
honra, mi Dios, juro traer la independencia de Brasil. Brasileños, que nuestro lema sea de 
hoy en adelante ¡Independencia o muerte!”.2159

Siendo que era un heredero al trono quien proclamaba la independencia, en ese instante nacería 
el Imperio del Brasil, suscitándose la coronación de Pedro I de Brasil ese mismo día.2160 Sin 
embargo, para obtener el reconocimiento internacional, aceptarían pagar una indemnización 
a Portugal, iniciando así la deuda externa brasileña.2161 Pedro I mantendría la denominación 
monetaria de réis, acuñando en las Casas de Moneda que ya funcionaban,2162 aunque con las 
denominaciones propias del nuevo imperio, teniendo fuerte necesidad de acuñación para 
fundar el nuevo Estado y para sostener la guerra por la Provincia Cisplatina, la cual acabaría por 

2153 Braz Augusto Brancato, “Pedro I do Brasil e IV de Portugal e o constitucionalismo ibérico”, Revista 
Historia Constitucional 5 (2004): 142-59.
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convertirse en la actual Uruguay en 1825.2163

El Imperio Brasileño daría continuidad a 
la tradición monetaria portuguesa sobre 
no fraccionar la moneda, pero daría 
un giro en cuanto a su convertibilidad.
Los títulos de deuda emitidos desde
1821 serían reclasificados para alargar 
su tiempo de vida, canjeándolos en 1829 
con la garantía de hipoteca de los bienes 
del Estado, ahondando en el prematuro 
endeudamiento brasileño.2164 En 8 de 
octubre de 1833 se establecería un cambio 
de dos mil réis por 3.5 kg. de oro de 22 
kilates, adoptando el Sistema Métrico
Decimal en el régimen monetario.2165 Para 1837 había un déficit de circulante, por lo que el Tesoro 
Nacional emitiría billetes como si fuesen un préstamo al Banco do Brasil, lo cual aumentaría la 
masa monetaria sin justificación más allá de la autorización estatal.2166 Hasta ese momento no le era
permitido al Tesoro Nacional la emisión de réis con el fin de subsanar el déficit fiscal, lo cual 
cambiaría en 1839 mediante decreto legislativo, abriendo la puerta a la caída del precio de la 
moneda brasileña por efecto de la sobre oferta.2167

Pese la autorización de emisión, el Imperio del Brasil buscaría cumplir con los estándares 
internacionales del patrón oro, por lo que el 11 de septiembre de 1846 se decretaría el nacimiento 
del milreis como unidad monetaria, a razón de cuatro mil antiguos réis por 3.5 kg. de oro de 
22 kilates.2168 La misma ley establecía unidades monetarias múltiplos del milreis, siendo el 
contó-de reis la acumulación de mil milreis.2169 Además, se permitía la emisión de billetes por 
parte de los bancos privados y del Tesoro Nacional, así como la moneda de vellón conocida 
como tostão, equivalente a un décimo de milreis, y como vintem, equivalente a un quinto de 
milreis.2170 Empero al cambio de denominación, la población no abandonó el vocablo réis como 
nomenclatura popular para el dinero.2171

2163 De-María, Compendio de la historia de la República Oriental del Uruguay: Comprendiendo el 
descrubrimiento, conquista y población del Rio de la Plata.

2164 Sampaio, “El sistema monetario brasileño”.

2165 Carlos Eduardo Barbosa Sarmento, “A medida do progresso: as elites imperiais e a adoção do sistema 
métrico no Brasil”, INMETRO-CPDOC/FGV, 1997, 2-17.

2166 Sampaio, “El sistema monetario brasileño”.

2167 Heitor Moura Filho, “Exchange rates of the mil-reis (1795-1913)”, Munich Personal RePEc Archive 
5210 (2006): 1-17.

2168 Carlos Manuel Peláez, “The Establishment of Banking Institutions in a Backward Economy: Brazil, 
1800–1851”, Business History Review 49, n.o 4 (1975): 1800-1851.

2169 Sampaio, “El sistema monetario brasileño”.

2170 Camillo Marquis Pallavincino de Grimaldi, A Legislação Monetaria in Portugal (Lisboa: Typographia 
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En las inmediaciones del siglo XIX habría un comercio creciente y que reclamaba mayor masa 
monetaria en circulación, hallándose bancos con carestía de liquidez para otorgar préstamos al 
público. Para capitalizar a la población, el Órgano Legislativo autorizaría la emisión de dinero 
con respaldo de títulos de deuda soberana en 1853, poniendo créditos a disposición en Río 
de Janeiro, con la consecuencia natural inflacionaria.2172 En ese camino, la emisión monetaria 
brasileña ya adquiría una tradición de sobreestimación del tamaño de la economía, habiendo un 
exceso de circulante para subsanar el déficit en el gasto público.2173

La situación se agravaría en 1864, siendo que el Imperio del Brasil se vería en la necesidad de 
emitir aún más masa monetaria para subsanar los gastos de la Guerra de la Triple Alianza, la cual 
pelearía junto al Uruguay y Argentina, en contra del Paraguay.2174 Con la guerra se registraría 
una caída sustancial en los ingresos por derechos de aduana, siendo que buena parte de las 
fronteras brasileñas estaban comprometidas en el combate bélico.2175 A partir del final de la 
guerra, la práctica de emisión para subsanar el gasto público continuaría, por lo que el numerario 
brasileño se depreciaría vertiginosamente frente al dólar estadounidense.2176 Adicionalmente, el 
Imperio del Brasil había ya adquirido una gran deuda externa, teniendo a Gran Bretaña como 
principal acreedor.2177

Pese a que el comercio de esclavos había cesado2178 y que la población brasileña, desde su génesis 
étnica, rechazaba la esclavitud, el Imperio del Brasil habría mantenido el modelo esclavista para 
potenciar la capacidad productiva; sin embargo, había seria presión para proscribir la tenencia 
de esclavos, lo cual se lograría tan tardíamente en 1888.2179 Había ya una pérdida de prestigio 
de la monarquía brasileña y un fortalecimiento creciente de las instituciones constitucionales, 
por lo que, al año siguiente, Alfonso Celso de Assis Figueiredo, recién nombrado por Pedro II 
para presidir el Consejo de Ministros del Imperio, presentaría al Órgano Legislativo una serie 
de reformas con el fin de consolidar la monarquía; sin embargo, los diputados repudiarían 
masivamente la propuesta.2180

2172 Pallavincino de Grimaldi, A Legislação Monetaria in Portugal.
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de 1974): 07-28.
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esclavista en Brasil (1789-1850)”, Historia Crítica, n.o 47 (2012): 139-59.

2179 Javier Escala, “Decadencia y crisis final del sistema esclavista de producción durante el Imperio de 
Brasil (1850-1888)”, en Mundo nuevo, problemas viejos. Ensayos sobre el devenir histórico americano, 
de Yessica La Cruz (Caracas: Centro Nacional de Historia, 2020), 111-38. https://www.academia.
edu/43755038/MUNDO_NUEVO_PROBLEMAS_VIEJOS
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Los militares verían una valiosa oportunidad para efectuar un cambio en la forma de gobierno, 
amotinándose el 15 de noviembre de 1889 en Río de Janeiro, liderados por el mariscal Deodoro 
da Fonseca.2181 Los rebeldes tomarían el cuartel local y el Ministerio de Guerra, poniendo fin a 
la monarquía y proclamando un sistema republicano, naciendo así la República de los Estados 
Unidos del Brasil, presidida por el mariscal da Fonseca.2182

El régimen republicano mantendría la denominación monetaria imperial, aunque cambiando 
los diseños; también mantendría la tendencia a la emisión para subsanar el gasto público, 
dificultando una recuperación económica inmediata.2183 Empero, la decisión de sustituir el 
azúcar por el café como cultivo principal para la exportación sería crucial, haciendo de Brasil 
una economía pujante a partir de la última década del siglo XIX,2184 prohibiendo a la banca 
privada la emisión de notas de deuda, dejando todo el control monetario al Tesoro Nacional a 
través del Banco do Brasil.2185

El comercio de café estaría en pleno auge, capitalizando muy pronto el mercado brasileño, 
volviendo necesaria un mecanismo de cambio de divisa que mantuviese el equilibrio entre 
el auge cambiario y el circulante.2186 Para tal efecto, en 1905 se crearía el Banco do Brasil en 
sustitución de su homónimo, con la diferencia de que tenía prohibido emitir deuda de largo 
plazo; con el mismo objetivo, al año siguiente se crearía la Caixa de Conversão.2187 Tal caja de 
conversión tendría la facultad de emitir vales conocidos como papel-ouro, con la promesa de 
ser convertible en metálico en un periodo determinado.2188 La institución operaría hasta 1920, 
cuando sería cerrada para ir introduciendo el control monetario centralizado, continuando con 
la emisión sobre el volumen comercial, haciendo que la inflación estuviese ya descontrolada, a 
tal punto que para 1923 ya se estaban emitiendo ilimitadamente billetes de contó-de reis (mil 
milreis o un millón de réis), práctica que continuaría en los próximos años producto de la ola 
inflacionaria.2189

Paralelamente habría un intento articulado por mantener los precios del café ante los estragos 
económicos de la Primera Guerra Mundial, el cual consistía en elevar el volumen de producción 
para que el Estado comprase el excedente mediante la adquisición de deuda soberana con 

2181 Moritz Schwarcz y Murgel Starling, Brasil: una biografía.
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Gran Bretaña,2190 a cambio de la cesión de los derechos aduaneros para el Banco Rothschild, 
ya resintiendo los estragos de la Gran Depresión y, en consecuencia, la salida del patrón oro.2191

Tales condiciones económicas facilitarían el levantamiento en contra del gobierno republicano, 
especialmente porque los militares no veían beneficios directos de los tratos financieros 
del Gobierno Central.2192 El 1 de marzo de 1930 habría elecciones, dejando como presidente 
provincial (ahora gobernador) de Río de Janeiro al oficialista Júlio Prestes de Albuquerque, 
aunque su contrincante, Getúlio Vargas, no reconocería la derrota.2193 Ante tal escenario 
político, un nutrido grupo de militares rebeldes emprendería un golpe de Estado en octubre 
de aquel año, derrocando al presidente Washington Luís, colocando a Vargas como presidente 
provisional.2194

El nuevo gobierno intentaría estabilizar los precios y mejorar la valuación monetaria, sin 
demasiado éxito. Por tanto, Vargas traería a sir Otto Niemeyer, funcionario del Banco de 
Inglaterra, con la misión de estudiar la situación económica y financiera brasileña, para generar 
condiciones y crear una estructura para una banca central, desprendiéndose del modelo de 
banca emisora no centralizada que se venía heredando desde los tiempos imperiales.2195

Niemeyer encontraría un escollo en la calidad estadística brasileña, determinando que los 
números estaban alterados sistemáticamente para facilitar el crédito al Estado brasileño. 
Además, al escudriñar la estructura del Banco do Brasil, igualmente concluyó que estaba 
tan desorganizado, mal administrado y endeudado, que no podía ser reconvertido en banca 
central.2196 

La misión Niemeyer haría una serie de recomendaciones para la creación de una entidad que 
centralizase la política monetaria, entre las cuales estaría la prohibición de emisión de títulos 
para cubrir deuda de entidades públicas; la reorganización de los servicios postales, telegráficos 
y ferroviarios para volverlos autosostenibles; aumentar los impuestos directos y reducir los 
impuestos a la importación; eliminar los impuestos a la exportación; mantener el gasto público 
bajo control y sin crear fondos alternativos de financiamiento; y establecer un nuevo sistema de 
contabilidad pública con el fin de tener estadísticas fidedignas.2197

Además, la propuesta de Niemeyer sería la creación de un Banco Central ortodoxo, dando 
prioridad a la estabilización del milreis y el control de la deuda externa. La base de la propuesta 

2190 Absalón Machado, “Política cafetera 1920-1962”, Revista Desarrollo y Sociedad, 1982, 179-200.

2191 Marcelo de Paiva Abreu, “La deuda externa brasileña, 1824-1943”, Fondo de Cultura Económica 56, 
n.o 22 (1989): 193-237.

2192 Mota, López, y Santos Pérez, Historia de Brasil: una interpretación.

2193 Luciano Aronne de Abreu, Getúlio Vargas: a construção de um mito, 1928-30, vol. 14, Coleção História 
(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997), 128-30. https://tinyurl.com/ycsyptod

2194 Alberto Aggio, Agnaldo de Sousa Barbosa, y Hercídia Mara Facuri Coelho Lambert, Política e 
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era la confianza en la nueva institución, haciendo que la emisión fiduciaria fuese centralizada 
y amparada en oro o en divisas.2198 El capital inicial tendría que ser limitado y de participación 
mixta, responsabilizándose de todas las transacciones bancarias y depósitos de las instituciones 
del Estado.2199

Las recomendaciones de Niemeyer se basaban en la estabilización del milreis, aunque eso iba en 
contradicción con la tendencia mundial al respecto de la Gran Depresión.2200 Además, el respaldo 
de la emisión en metálico partía de la premisa de la eventual vuelta al patrón oro, lo cual acabaría 
por no suceder. La Cámara de Comercio brasileña no vería viable la propuesta, e igualmente el 
gobierno provisional manifestaría serias dudas acerca de los resultados esperados.2201

En la época, Brasil también recibió la visita del estadounidense Edwin Walter Kemmerer, 
quien sería el consultor que habría contribuido en la creación de la banca central de casi toda 
Suramérica,2202 con un enfoque muy distanciado del patrón oro y con medidas poco ortodoxas.2203 
Sin embargo, los profundos compromisos de deuda que el Brasil tenía con Gran Bretaña, harían 
que el gobierno de Vargas no le contratase como consultor, adoptando parcialmente las medidas 
de Niemeyer.2204

El gobierno de Vargas crearía un departamento en el Banco do Brasil, el cual administraría la 
emisión del fiduciario, aunque el respaldo no sería estrictamente según lo propuesto por el 
consultor.2205 Tales medidas no tendrían efectos demasiado alentadores, lo cual se aunaba a la 
crítica situación política, desembocando en la Revolución Constitucionalista de 1932, de la cual 
Vargas saldría victorioso, pero se impulsaría la promulga de una nueva Constitución, la cual 
entraría en vigor un par de años después, dejando a Vargas como presidente Constitucional.2206

Ante la constante depreciación del milreis, en 1933 se fijaría a 12.5 milreis por dólar estadounidense, 
aunque la situación no mejoraría.2207 Para 1937 se denunciaría el Plan Cohen, siendo un presunto 
intento de toma del poder con apoyo soviético, por lo que Vargas sería implacable, disolviendo 
el Congreso y promulgando la Constitución del Estado Novo, centralizando los tres poderes 
del Estado en el Ejecutivo,2208 obteniendo el beneplácito estadounidense como parte del control 
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2199 de Paiva Abreu, “A missão Niemeyer”.

2200 Corazza, “O Banco Central do Brasil: evolução histórica e institucional”.
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2204 de Paiva Abreu, “A missão Niemeyer”; de Paiva Abreu, “La deuda externa brasileña, 1824-1943”.

2205 Corazza, “O Banco Central do Brasil: evolução histórica e institucional”; de Paiva Abreu, “A missão 
Niemeyer”.

2206 Paulo Bonavides y Roberto Amaral, Textos políticos da história do Brasil, 3.a ed., vol. 4 (Brasilia: 
Senado Federal, 2002). https://tinyurl.com/yc28zhcv

2207 Sampaio, “El sistema monetario brasileño”.

2208 Maria Celina D’Araújo, O Estado Novo (São Paulo: Companhia das Letras, 2000). https://tinyurl.com/
ybrdyo6z

https://tinyurl.com/yc28zhcv
https://tinyurl.com/ybrdyo6z
https://tinyurl.com/ybrdyo6z


282 La historia de América Latina “contada” en monedas

del avance soviético en América Latina pese a la neutralidad momentánea en el combate al 
fascismo.2209 La inestabilidad política no haría más que empeorar la situación del milreis frente a 
la moneda estadounidense, debiendo devaluarlo a las 22.5 unidades por dólar en 1939.2210

La Segunda Guerra Mundial tendría 
un efecto particularmente duro para 
Brasil, haciendo que los precios del café 
se desplomasen;2211 además, la situación 
política interna y la emisión monetaria para 
subsanar el déficit fiscal, conllevarían una 
creciente inflación. En respuesta, Vargas 
promulgaría un decreto el 1 de noviembre 
de 1942, mediante el cual se sustituiría la 
moneda brasileña por el cruzeiro, a razón 
de la milésima del milreis, introduciendo 
los centavos en el sistema monetario.2212

Ese mismo año, Vargas habría cambiado su posición a beligerante ante los regímenes fascistas, 
acompañando a los Estados Unidos con la Fuerza Expedicionaria Brasileña.2213 La presión para la 
vuelta a la democracia sería creciente en la medida que se acercaba el final de la Segunda Guerra 
Mundial, exigiendo elecciones libres y una Asamblea Constituyente.2214 El 29 de octubre de 1945 
acabaría por caer el régimen de Vargas a mano de un grupo de militares rebeldes, quedando la 
presidencia en manos de José Linhares, quien promovería las elecciones que ganaría Eurico 
Gaspar Dutra, candidato apoyado por el propio Vargas.2215

La vuelta a la democracia estaría marcada por el alineamiento tácito a las políticas 
estadounidenses, además del agotamiento de las reservas internacionales para financiar el 
déficit fiscal, así como la creación de la Oficina de Moneda y Crédito (SUMOC, por sus siglas 
en portugués) dentro del Banco do Brasil, ejerciendo funciones de depósito centralizado.2216 
El periodo de Gaspar Dutra sería una transición para que Getulio Vargas volviese al poder en 
1950 por la vía democrática, aunque con una política económica distinta a la de su primera 
gestión.2217 Su enfoque sería el de dar grandes beneficios a los trabajadores para garantizarse el 

2209 Danilo José Dalio y Shiguenoli Miyamoto, “O Governo Vargas e a Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos”, Idéias 1, n.o 2 (6 de diciembre de 2010): 151.

2210 Sampaio, “El sistema monetario brasileño”.

2211 Douglas Nakazone, “O agronegócio café do Brasil no mercado internacional”, Revista PAE Business 9 
(2004): 40-43.

2212 Rubens Gomes de Sousa, “Incidencia de la inflación en el sistema tributario”, Revista de Derecho 
Económico 19 (1967): 53-68.

2213 Bonavides y Amaral, Textos políticos da história do Brasil.

2214 Alejandro Groppo, Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas: un estudio comparado del 
populismo latinoamericano, Colección Poliedros (Villa María: Eduvim, 2009). https://tinyurl.com/
yau8whhz

2215 Aggio, Barbosa, y Lambert, Política e sociedade no Brasil, 1930-1964.

2216 Corazza, “O Banco Central do Brasil: evolução histórica e institucional”.

2217 Groppo, Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas: un estudio comparado del populismo 
latinoamericano.
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apoyo popular, aumentando los costos de producción al obligar a las empresas a cumplir con 
las prerrogativas gubernamentales.2218 Crearía, además, Petrobras como empresa energética, 
asumiéndose los costes de fundación por parte del Estado.2219 El aumento de la presión fiscal, 
el aumento de los costos privados y el intervencionismo económico haría que la inflación fuere 
creciendo sin control, así como se registraría un alza en el desempleo y una caída en el poder 
adquisitivo.2220

La situación económica sería insostenible, aumentándose la presión política sobre el gobierno 
de Vargas, lo cual llevaría a su suicidio el 24 de agosto de 1954,2221 quedando en el poder el 
vicepresidente João Café Filho, aunque sería sustituido por Carlos Luz, quien duraría cuatro días 
en el poder, siendo sustituido por Nereu de Oliveira Ramos.2222 Juscelino Kubitschek tomaría 
la presidencia en 1956 tras ganar las elecciones del año anterior, implementando un plan de 
recuperación económica llamado Plan de Goal, favoreciendo con exenciones fiscales a los 
inversionistas extranjeros que estableciesen asocios con empresarios brasileños.2223 Además, se 
fomentaría la industria automovilística y la construcción naval, apostando por el crecimiento de 
la producción energética, registrándose un aumento productivo pujante.2224

El costo, desde luego, sería en el campo monetario, siendo que las devaluaciones del cruzeiro 
serían constantes y progresivas, aumentando así la inflación.2225 Además, la deuda externa 
brasileña seguiría creciendo para financiar los proyectos gubernamentales,2226 sumándose a la 
ya compleja situación de endeudamiento dejada por Vargas.2227 La situación se volvería borde 
en 1959 cuando la construcción de Brasilia se vería afectada por falta de liquidez, llevándole 
a contradecir las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, emitiendo bonos de deuda 
soberana, así como venta de acciones de empresas estatales con descuento en el mercado de 
valores.2228

2218 Vivián Trias, “Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Batlle Berres-Herrera. Tres rostros del 
populismo”, Nueva Sociedad 78 (1978): 28-39.

2219 João Rodrigues Neto, “A Gênese da Petrobrás: um debate entre Nacionalistas e Liberais”, Revista de 
historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina 6, n.o 1 (2012): 1-19.

2220 Trias, “Getulio Vargas, Juan Domingo Perón y Batlle Berres-Herrera. Tres rostros del populismo”.

2221 Ramón Velásquez, “Brasil. Elecciones, Varguismo, golpe”, Universidad Católica Andrés Bello, Elite, 
1955. https://tinyurl.com/yc2wbdp5

2222 Aggio, Barbosa, y Lambert, Política e sociedade no Brasil, 1930-1964.

2223 Sheldom Maram, “Juscelino Kubitschek and the Politics of Exuberance, 1956-1961”, University of 
Wisconsin Press 27, n.o 1 (1990): 156-61.

2224 Rafael Rossotto Ioris, “Industrial Promotion and Political Instability: ‘Fifty Years in Five’ and the 
Meanings of National Development in 1950s Brazil” (Brasilia, Universidad de Brasilia, 1990). 

 https://etd.library.emory.edu/concern/etds/gt54kn70r?locale=en

2225 Fernanda Conforto de Oliveira, “International Financial Negotiations and Political Actors: The 
Breakdown in IMF-Brazilian Negotiations during the Administration of Juscelino Kubitschek (1957-
1959)” (Mestrado em Relações Internacionais, São Paulo, Universidade de São Paulo, 2019). 

 https://doi.org/10.11606/D.101.2019.tde-13052019-110501

2226 Mota, López, y Santos Pérez, Historia de Brasil: una interpretación.

2227 Chimuris, Menezes, y Libreros, Las deudas abiertas de América Latina.

2228 Maram, “Juscelino Kubitschek and the Politics of Exuberance, 1956-1961”.
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En medio de una situación inflacionaria insostenible y una creciente deuda externa, Jânio 
Quadros ganaría la presidencia, asumiendo en enero de 1961. Quadros ascendería con promesas 
de reducción inflacionaria;2229 sin embargo, sus acciones serían muy distintas a lo prometido, 
condecorando a Ernesto “Che” Guevara, abriendo relaciones diplomáticas con Cuba y con la 
Unión Soviética,2230 así como una serie de extravagancias desde la presidencia, contrayendo 
en extremo el gasto público y restringiendo el crédito interno.2231 Habiendo perdido el apoyo 
de la izquierda y la derecha, y siendo visto por Estados Unidos como un peligro, es obligado 
a renunciar el 25 de agosto de 1961, siendo sustituido por el presidente de la Cámara de 
Diputados, Ranieri Mazzilli, ya que el vicepresidente, João Goulart, estaba cumpliendo misión 
oficial en China.2232

Goulart asumiría la presidencia en unos días, viendo cómo la inflación no paraba de crecer. 
En la búsqueda de estabilidad, Goulart repartiría tierras ociosas, aumentaría el impuesto sobre 
la renta y obligaría a la reinversión interna de las utilidades extranjeras, lo que causaría una 
ola de desconfianza internacional en la economía brasileña.2233 Sus decisiones económicas se 
sumarían a su mantención de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, causando un 
golpe de Estado el 1 de abril de 1964, con apoyo estadounidense para los golpistas. Mazzilli sería 
nombrado presidente interino nuevamente, para ser sustituido por el Congreso por Humberto 
de Alencar Castelo Branco, asumiendo el 15 de abril de aquel año.2234

La política económica de Castelo Branco sería agresiva en cuanto a reformas tributarias e 
intervencionismo estatal, destacando el tardío paso hacia la bancarización central.2235 El Banco 
Central do Brasil sería creado el 31 de diciembre de 1964, luego de permanecer sus funciones en 
la SUMOC, un departamento del Banco do Brasil, con una deficiente tesorería y poco control 
monetario.2236 La nueva institución tendría la entera autoridad de la emisión monetaria, fungiría 
como tesoro nacional, centralizaría los depósitos voluntarios y obligatorios de la banca privada, 
así como manejar la emisión de deuda pública, pudiendo delegarla al Banco do Brasil si lo 
considerare necesario.2237

2229 Jefferson José Queler, “Quando o eleitor faz a propaganda política: o engajamento popular na 
campanha eleitoral de Jânio Quadros (1959-1960)”, Tempo 14, n.o 28 (2010): 59-84

2230 Newton Duarte Molon, “A visita de Che, a mídia ea renúncia de Jânio Quadros” (São Paulo, 
Faculdade Cásper Líbero, 2006). https://www.researchgate.net/profile/Newton_Molon/
publication/279777238_A_visita_de_Che_a_Midia_e_renuncia_de_Janio_Quadros_Brasil/
links/559ab54e08ae99aa62ce20e4.pdf

2231 Felipe Pereira Loureiro, Empresarios, trabalhadores e grupos de interesse: a politica economica nos 
governos Janio Quadros e Joao Goulart, 1961-1964 (São Paulo: UNESP, 2017). https://tinyurl.com/
ybjlp8lr

2232 Duarte Molon, “A visita de Che, a mídia ea renúncia de Jânio Quadros”.

2233 Pereira Loureiro, Empresarios, trabalhadores e grupos de interesse: a politica economica nos governos 
Janio Quadros e Joao Goulart, 1961-1964.

2234 Aggio, Barbosa, y Lambert, Política e sociedade no Brasil, 1930-1964.

2235 Marco Antonio de Castilhos Acco, “Elites da burocracia economica e as reformas institucionais do 
sistema financeiro no Governo Castelo Branco (1964-67)” (Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 1996). https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UNICAMP-30_2c2ed53cbdc9495a51a979
ac41321009

2236 Díaz Fuentes, Marichal, y Hoyo Aparicio, Orígenes de la globalización bancaria.

2237 Corazza, “O Banco Central do Brasil: evolução histórica e institucional”.
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El nuevo Banco Central sería gobernado por un Consejo Monetario Nacional, con autonomía 
en la toma de decisiones, aunque tendría influencia de capital público y privado.2238 La banca 
central, que en parte sería herencia de la Misión Niemeyer,2239 daría cierta estabilidad al 
cruzeiro, aunque éste ya se encontraba fuertemente depreciado. La inflación había obligado a la 
emisión de denominaciones cada vez más altas, por lo que el 13 de febrero de 1967 se decreta la 
sustitución del cruzeiro por el cruzeiro novo, con relación de 1000 a 1.2240

Castelo Branco dimitiría el 15 de marzo de 1967, quedando en el poder Artur da Costa e Silva 
por designación del Congreso, quien gobernaría poco más de dos años, finalizando su mandato 
por un accidente cerebrovascular, no sin antes ampliar severamente el volumen monetario por 
medio de la emisión.2241 Emílio Garrastazu Médici tomaría el poder tras un periodo de Junta de 
Gobierno, aplicando una política económica expansiva, dando grandes subvenciones y aumento 
del gasto público. La reacción de la economía sería muy positiva, registrándose un crecimiento 
productivo sin precedentes, conociéndose como el “milagro brasileño”.2242 Sin embargo, tal 
milagro no sería más que producto de un fuerte endeudamiento público, con una inflación de 
tal magnitud que obligaría a un nuevo cambio de moneda el 15 de mayo de 1970, volviendo al 
cruzeiro en relación de 1000 a 1 con el cruzeiro novo, con la particularidad de la eliminación de 
los centavos,2243 herencia de la tradición monetaria portuguesa colonial. 

Ernesto Geisel sería designado presidente en marzo de 1974, hallando una economía muy 
endeudada y sufriendo los estragos de la crisis petrolera.2244 Geisel no se despegaría de la 
alianza con Estados Unidos, pero abriría rutas comerciales con China en búsqueda de una 
recuperación económica.2245 João Baptista Figueiredo sería designado presidente en marzo de 
1979, administrando una economía con una inflación y un desempleo descontrolado, figurando 
como uno de los países más endeudados del mundo,2246 lo cual obligaría a una política de 
austeridad que resultaría poco efectiva, llegando a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario 

2238 Thiago Perez Bernades de Moraes, “Banco Central de Brasil: ¿Público o Privado? Reflexiones sobre 
la ambivalencia del Banco Central de Brasil y sobre el amparo legal de la emisión de moneda”, Revista 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Nómadas 38 (2013): 1-17.

2239 de Paiva Abreu, “A missão Niemeyer”.

2240 de Castilhos Acco, “Elites da burocracia economica e as reformas institucionais do sistema financeiro 
no Governo Castelo Branco (1964-67)”.

2241 José Pedro Macarini, “A política econômica do governo Costa e Silva 1967-1969”, Revista de Economia 
Contemporânea 10, n.o 3 (2006): 167-69.

2242 José Pedro Macarini, “A política econômica do governo Médici: 1970-1973”, Nova Economia 15, n.o 3 
(2005): 53-92.

2243 María Cristina Menéndez, “Adaptación estratégica, aversión al riesgo e incertidumbre: el caso de la 
transición democrática brasileña”, Revista Múltipla 9, n.o 15 (2003): 19-41.

2244 Albert Fishlow, “A Economia política do ajustamento brasileiro aos choques do petróleo: uma nota 
sobre o período 1974/84”, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 16, n.o 3 (1986): 507-50; 
Alfonso Pastore y Rubén Almonacid, “El tipo de cambio, la crisis del petroleo y la deuda externa de 
Brasil”, Instituto de Economia, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Cuadernos de Economía, 14, 
n.o 43 (1977): 109-27.

2245 Eduardo Madrid, “Argentina y Brasil: economía y política exterior bajo regímenes dictatoriales, 1976-
1983”, Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad 19, n.o 37 (2011): 176-83.

2246 Fabio Giambiagi y José Carlos Gomes Soares, “Gasto público y deuda externa: Una revisión crítica del 
caso brasileño”, Desarrollo Económico 31, n.o 123 (1991): 359.
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Internacional en el que se comprometía a reducir el déficit fiscal.2247

Desde 1964 había sido el Congreso quien elegía al presidente, creando una creciente exigencia 
de democracia, expresada con mayor fuerza desde 1984 con el movimiento Diretas Já, logrando 
elecciones indirectas en 1985 (por Colegio Electoral),2248 siendo electo el opositor Tancredo 
Neves, aunque no alcanzaría a tomar posesión del cargo al fallecer luego de la elección. Sería su 
vicepresidente electo, José Sarney, quien asumiría el cargo en medio de una situación económica 
insostenible, a las puertas de la hiperinflación.2249 Sarney implementaría el Plan Cruzado, siendo 
la medida más visible el cambio a una nueva moneda llamada cruzado, con relación de 1 a mil 
con el cruzeiro.2250

El Plan Cruzado entraría en vigor el 27 de febrero de 1986 como un plan de shock, inmovilizando 
los precios de mercado por un año, congelando el tipo de cambio por el mismo periodo de 
tiempo, congelamiento de salarios, readecuación de las tasas de interés en la medida del ajuste 
de la inflación, implementación de un seguro de desempleo y ajuste de salarios a medida que 
la inflación se modificase.2251 La serie de medidas conllevaría varios problemas, siendo que 
la inflexibilidad efectiva entre salarios e inflación haría que hubiese desajuste en el consumo, 
tomando en cuenta que la inflación brasileña tiene características inerciales, es decir, que la 
inflación presente se provoca por la inflación pasada, incentivada por los hábitos de consumo.2252 

En efecto, el Plan Cruzado lograría una reducción veloz en la inflación, pasando de 18 % de 
aumento mensual en el Índice de Precios al Consumidor, al 0.9 % en tres meses.2253 Con el 
control de precios vendría la escasez de bienes de consumo, lo que haría que se revirtiese el 
terreno ganado en el tema inflacionario, llegando incluso a un crecimiento del 27 % mensual 
hacia mediados de 1987.2254 Igualmente, el mercado negro pagaba el dólar hasta con un 60 
% de exceso, además de subir las tasas de interés nominal producto del alza en la inflación, 
aumentando el costo financiero.2255 Otro componente fundamental sería la disciplina fiscal, la 
cual nunca llegaría producto del pago de subsidios y bonificaciones, causando una oleada de 
rumores de corrupción.2256

2247 Fernando Homem de Melo, “La crisis externa, políticas de ajuste y el desarrollo agrícola en Brasil”, 
Revista CEPAL 33 (1987): 89-96.

2248 Jorge Luiz Ferreira y Daniel Aarão Reis Filho, eds., Diretas-Já: vozes das cidades, Coleção As esquerdas 
no Brasil (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007). https://ria.ufrn.br/jspui/bitstream/1/173/6/
DELGADO.%20Diretas%20Ja%20vozes.pdf

2249 Rafael Fortes, “O presidente e a democracia: o passado de José Sarney em Istoé e Veja”, E-Compós 5 
(2006). http://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/71

2250 Lagos y Galetovic, “Los Planes Austral y Cruzado: ¿Por Qué No Detuvieron la Inflación?”

2251 Murilo Kuschick y Edmar Lisboa Bacha, “La inercia y el conflicto: el Plan Cruzado y sus desafíos”, El 
Colegio de Mexico, Estudios Económicos, 1987, 167-85.

2252 Eduardo Marco Modiano, “El Plan Cruzado: bases teóricas y limitaciones prácticas”, Fondo de Cultura 
Económica, El Trimestre Económico, 54 (1987): 223-50.

2253 Dionisio Dias Carneiro, “El Plan Cruzado: Una temprana evaluación después de diez meses”, Fondo 
de Cultura Económica, El Trimestre Económico, 54 (1987): 251-74.
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2255 Patricio Meller, “Revisión de los enfoques teóricos sobre ajuste externo y su relevancia para América 
Latina”, Comisión Económica para América Latina, Revista de la CEPAL, 1987.
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En cuanto a las medidas monetarias, para subsanar la demanda de dinero por la caída de la 
inflación, la banca central se dedicaría a hacer una expansión de masa monetaria sobrestimada 
hasta un 247 % en 1986, aunque tuvo que limitar el crédito al Estado, producto de un déficit 
fiscal exagerado.2257 La situación del cruzado frente al dólar estadounidense era muy negativa, 
lo cual desplomó las exportaciones hasta en 4000 mil millones de dólares por debajo de la 
estimación de la banca central, obligando al abandono del plan justo después de las elecciones 
legislativas de noviembre de 1986.2258 En junio de 1987 se anunciaría el lanzamiento del Plan 
Bresser, pretendiendo controlar el efecto inflacionario mediante la eliminación de subsidios y 
el aumento de impuestos; sin embargo, el resultado no sería el esperado siendo que el gasto 
público se mantendría, por lo que la emisión monetaria continuaría para tapar el déficit fiscal, 
estimulando la inflación.2259 Ante la hiperinflación constante, Sarney anunciaría el Plan Verão el 
16 de enero de 1989, sustituyendo el cruzado por el cruzado novo en una relación de la milésima 
en la nueva moneda, resellando billetes y emitiendo nuevos.2260

El cambio de moneda estaría acompañado de un reajuste de los depósitos bancarios, evitando 
así los retiros masivos de capital, pero causando severas pérdidas financieras a los depositantes, 
causando aún más desconfianza.2261 Para marzo de 1990 ya se registraba una inflación anualizada 
del 2751 %,2262 justo cuando Fernando Collor de Mello ascendería a la presidencia, impulsando 
un plan de recuperación conocido como Plan Collor.2263

Al siguiente día de la toma de posesión, Collor de Mello cambiaría la moneda brasileña, 
restableciendo el cruzeiro en relación de 1 a 1 con el cruzado novo, con el objetivo de retirar 
todo el papel resellado y ordenar el circulante.2264 Además, emitiría una serie de decretos 
congruentes con los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional, 
liberalizando el control de cambios y de precios, contrayendo el gasto público y privatizando 
empresas estatales.2265  Las medidas tendrían un resultado positivo de inmediato, pero al cabo 
de seis meses la inflación había repuntado nuevamente, llegando a un 1200 % anualizado para 
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2258 Lagos y Galetovic, “Los Planes Austral y Cruzado: ¿Por Qué No Detuvieron la Inflación?”

2259 Francisco Adalberto de Sousa Araújo, “Inflação e planos de estabilização monetária no Brasil entre 
1986 e 1994” (Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2014). http://repositorio.ufc.br/bitstream/
riufc/33440/1/2014_tcc_fasara%c3%bajo.pdf

2260 Ramais de Castro Silveira, “Neoliberalismo: conceito e influências no Brasil - de Sarney a FHC” (Porto 
Alegre, Universidade Federal do Río Grande do Sul, 2009). https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/16218/000694385.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2261 Fabiana Cristina Teodoro, “Planos econômicos brasileiros”, Revista do Direito Público 10, n.o 1 (2015): 
229-31.

2262 André Franco Montom Filho, “The regularity of Brazilian inflation”, Revista Brasileira de Economia 
48, n.o 4 (1994): 479-90.

2263 Fabricio Augusto de Oliveira, “La política económica en el gobierno de Collor: estrategias y fracasos 
en la lucha antiinflacionaria”, Universidad Nacional Autónoma de México, Investigación Económica 
53, n.o 203 (1993): 141-60.

2264 Ben Ross Schneider, “Brazil under Collor: Anatomy of a Crisis”, Duke University Press, World Policy 
Journal 8, n.o 2 (1991): 321-47.

2265 de Oliveira, “La política económica en el gobierno de Collor: estrategias y fracasos en la lucha 
antiinflacionaria”.
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el inicio de 1992.2266

En ese contexto, Collor de Mello se vería envuelto en una profunda crisis de acusaciones de 
corrupción y clientelismo, siendo sometido a investigación y a juicio político, el cual no dejaría 
concluir al interponer su renuncia el 29 de diciembre de 1992,2267 dejando la presidencia en 
manos de su vicepresidente, Itamar Franco, quien tendría que enfrentar una hiperinflación 
que se duplicaba con respecto al año anterior.2268 Para efectos de atender la emergencia, Franco 
cambiaría nuevamente la moneda a partir del 1 de agosto de 1993, creando el cruzeiro real, con 
equivalencia de la milésima del cruzeiro.2269 Sería, pues, el inicio del Plan Real, continuando 
con el proceso de privatización y enfatizando la apertura comercial. El plan incluiría una severa 
contracción del déficit fiscal mediante la reducción del gasto y, en consecuencia, de la emisión 
monetaria.2270

El control cambiario sería ejercido mediante la Unidad Real de Valor, una especie de caja de 
conversión virtual atada a la cotización del dólar, ajustando el valor de los contratos, las tarifas, 
los precios y los salarios.2271 Franco llevaría a término la reestructuración de la deuda externa en 
el marco del Plan Brady, pasando a extinguir la Unidad Real de Valor para cambiar nuevamente 
la moneda el 1 de julio de 1994, pasando del cruzeiro real al real, en una relación de 2750 a 1, 
introduciendo nuevamente la división en centavos.2272 El real se emparejaría en igualdad con el 
dólar estadounidense, aunque no se realizó mediante ley para no generar desconfianza ni limitar 
la función cambiaria nacional, limitando la emisión monetaria hasta obligar una caída sostenida 
en la inflación.2273

2266 Luiz Bresser Pereira y Yoshiaki Nakano, “Hyper-inflation et stabilisation au Brésil le Premier Plan 
Collor”, Publications de la Sorbonne, Revue Tiers Monde 32, n.o 126 (1991): 359-90.

2267 Peter Flynn, “Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection”, Cambridge University Press, Journal 
of Latin American Studies 25, n.o 2 (1993): 351-71.

2268 Montom Filho, “The regularity of Brazilian inflation”.

2269 Renato Baumann y Carlos Fialho Mussi, “Algunas características de la economía brasileña 
desde la adopción del Plan Real”, Comisión Económica para América Latina, Serie Temas de 
Coyuntura 5 (s. f.). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7492/S9980521_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2270 Gabriel Kraychete, “El “Plan Real” de Brasil y las trampas de las políticas de estabilización en América 
Latina”, Revista de Fomento Social 50 (1995): 377-96.

2271 Baumann y Fialho Mussi, “Algunas características de la economía brasileña desde la adopción del 
Plan Real”.

2272 Alfredo Fernando Calcagno y Pedro Sáinz, “La economía brasileña ante el Plan Real y su crisis”, 
Comisión Económica para América Latina, Serie Temas de Coyuntura 4 (1999). https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/7482/S9970485_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2273 Baumann y Fialho Mussi, “Algunas características de la economía brasileña desde la adopción del 
Plan Real”.
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Línea de tiempo de los cambios de denominación monetaria en el Brasil, siendo uno de los países 
con más modificaciones en su historia.

El éxito en el control inflacionario del Plan Real llevaría a la presidencia al ministro de Economía 
de Franco, Fernando Henrique Cardoso, quien daría continuidad a las privatizaciones,2274 
llegando a una reducción inflacionaria de hasta 2.5 % en 1998.2275 Sin embargo, las altas tasas de 
interés ofertadas por el Banco do Brasil al propio Estado, harían que la deuda pública creciese 
hasta el 55 % al finalizar 2000.2276 Cardoso ganaría una segunda elección para iniciar mandato el 
1 de enero de 1999, aunque debiendo enfrentar una crisis económica en su segundo mandato al 
crecer el déficit comercial y fiscal, lo cual llevaría al aumento de impuestos y a severos recortes 
en el gasto público, debiendo alzar las tasas de interés para retener la fuga de capitales, pero 

2274 María Hermínia Tavares de Almeida, “La política de la privatización de las telecomunicaciones en 
Brasil”, Brazilian Journal of Political Economy 21, n.o 2 (2001): 43-61.

2275 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Brazil” (BM, 2020). https://datos.
bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=BR

2276 Carolina Villalba y Paola Visca, “La deuda externa al umbral del siglo XXI: Argentina, Brasil y 
Uruguay”, en El golpe del capital. Las crisis financieras en el Cono Sur y sus salidas, de Joachim 
Becker (Montevideo: Coscoroba, 2007), 63-88. http://ambiental.net/wp-content/uploads/2000/01/
LibroGolpeCapital.pdf
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traería parálisis productiva como daño colateral.2277

El gobierno brasileño pactaría una inyección de capital con el Fondo Monetario Internacional 
para proteger el real de oleadas especulativas, a cambio de un ajuste fiscal profundo, tutelado 
por la institución financiera internacional.2278 Iniciando 1999 el real sufriría una devaluación 
del 8 %, impulsando la demanda de dólares para salvaguardar el poder adquisitivo privado. 
La espantada de capitales obligaría a decretar la flotación libre, haciendo que el real perdiese 
el 60 % de su valor durante el siguiente mes,2279 llevando al establecimiento de devaluaciones 
controladas y programadas para buscar la estabilidad.2280

La crisis económica llevaría a la derrota del oficialismo en las presidenciales, instalando al 
opositor Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia el 1 de enero de 2003, quedándose en el 
poder durante dos periodos constitucionales.2281 Pese al discurso de izquierda, Lula da Silva 
nombraría como presidente del Banco Central de Brasil al que fungía como presidente del 
BankBoston, Henrique Meirelles, quien mantendría una línea muy similar a las medidas del 
gobierno anterior, transitando por la responsabilidad fiscal en conjunto con el mantenimiento 
de las tasas tributarias.2282

En cambio, las políticas de estímulo a la producción marcarían un alza en las exportaciones, 
negociando con el Fondo Monetario Internacional para la adquisición de nueva inyección 
de capital para proteger el real de la depreciación especulativa, a cambio de establecer un 
control presupuestario por parte del Ejecutivo brasileño.2283 En 2008, además, entraría en vigor 
el Acuerdo de Sistema de Pagos en Monedas Locales, manejando una caja de conversión en 

2277 Luiz Augusto Faria, “Crisis financiera, estabilización y estancamiento en Brasil”, en El golpe del capital. 
Las crisis financieras en el Cono Sur y sus salidas, de Joachim Becker (Montevideo: Coscoroba, 2007), 
89-107. http://ambiental.net/wp-content/uploads/2000/01/LibroGolpeCapital.pdf

2278 Emir Sader, “Brasil: una historia de pactos entre elites”, en Tiempos violentos: neoliberalismo, 
globalización y desigualdad en América Latina, de Atilio Borón, Julio Gambina, y Naúm Minsburg, 
Colección CLACSO-EUDEBA (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1999). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/tiempos/sader.rtf

2279 Julián Kan, “Vuelta previa al 2001: La devaluación del real de 1999 y algunas implicancias en la 
burguesía argentina”, en Argentina en pedazos: luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis 
de la convertibilidad, de Adrián Piva y Alberto Bonnet, Biblioteca Artillería del Pensamiento (Buenos 
Aires: Ediciones Continente, 2009), 223-51. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/
ev.6163/ev.6163.pdf

2280 Dieter Nohlen y Claudia Zilla, “Fernando Henrique Cardoso. Dependencia y desarrollo en América 
Latina”, en Figuras, historias y territorios: cartógrafos contemporáneos de la indagación política en 
América Latina, de Israel Covarrubias y Javier Santiso (Morelia: Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo, 2015), 135-44. https://tinyurl.com/2ha5lnj3

2281 Paulo Fagundes Visentini y André Luiz Reis da Silva, “Brazil and the economic, political, and 
environmental multilateralism: the Lula years (2003-2010)”, Revista Brasileira de Política Internacional 
53, (2010): 54-72.

2282 Adonias Evaristo da Costa Filho, “A política monetária do Banco Central durante a Presidência de 
Hernique Meirelles”, Análise Econômica 31, n.o 60 (2013): 137-48.

2283 Fagundes Visentini y Reis da Silva, “Brazil and the economic, political, and environmental 
multilateralism: the Lula years (2003-2010)”; Hazell Pinto Mejía, Amanda Ponce Flores, y Ruth 
Gabriela Villalobos Escalante, “Políticas económicas de la República Federativa del Brasil como 
economía emergente Latinoamericana, en el contexto de la crisis financiera mundial, 2009-2012” 
(tesis de pregrado, Universidad de El Salvador, 2014), 209-12.
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conjunto con Argentina, minimizando así el riesgo cambiario.2284

Los buenos resultados económicos abrirían paso a que la oficialista Dilma Rousseff asumiese 
la presidencia el 1 de enero de 2011, quien debería proteger el real de la Guerra de Divisas 
que enfrentaba a China con Estados Unidos, como consecuencia de la Crisis Financiera de 
2008.2285 Su política económica fue proteccionista, aunque la economía brasileña sufriría 
una desaceleración progresiva durante los próximos años.2286 De hecho, la economía estaría 
sufriendo una profunda desaceleración, con signos claros de agotamiento y con repercusiones 
sobre la calidad de vida de la población,2287 incluso empañando las vísperas del Torneo Mundial 
de la FIFA en 2014, registrándose fuertes disturbios en todo el país.2288

El real vería una pérdida constante de su valor, aunque se mantendría bajo control el 
desempleo, aumentando el salario mínimo real, aprovechando la devaluación para mantener la 
popularidad, lo cual le valdría para ganar un segundo periodo presidencial.2289 Sin embargo, al 
inicio de su segundo mandato, se destaparía una serie de escándalos por corrupción en contra 
de funcionarios de su gobierno y del anterior. De hecho, Lula da Silva sería condenado a prisión 
por un escándalo de corrupción relacionado con Petrobras, aunque sería liberado en 2019 por 
un tribunal superior.2290 Rousseff sería sometida a juicio político por el presunto encubrimiento 
de delitos de corrupción, acabando por ser destituida el 31 de agosto de 2016, quedando el 
poder en su vicepresidente, Michel Temer,2291 quien igualmente sería enjuiciado en 2019 por 
corrupción.2292

El opositor Jair Bolsonaro ganaría la presidencia con promesas de liberar los mercados, 
desregular las relaciones laborales, abrir la economía, reducir el tamaño del Estado e impulsar 
las finanzas por medio de canales privados, asumiendo el 1 de enero de 2019.2293 Iniciaría con 
una política de reducción de tasas de interés, logrando una caída importante en la inflación, 

2284 Pasin, “Argentina – Brasil Sistema de Pagos en Monedas Locales”.

2285 Mário Mesquita, “A política econômica do governo Dilma: a volta do experimentalismo”, Sob a luz do 
sol: uma agenda para o Brasil, 2014, 3-15; Nelson Barbosa-Filho, “De Dilma a Bolsonaro: la política 
económica de Brasil de 2011 a 2019”, El Trimestre Económico 87, n.o 347 (2020): 597-634.

2286 Fernando de Holanda Barbosa Filho y Samuel Pessoa, “Desaceleração recente da economia”, Sob a luz 
do sol: uma agenda para o Brasil, 2014, 16-30.

2287 Barbosa-Filho, “De Dilma a Bolsonaro: la política económica de Brasil de 2011 a 2019”.

2288 Jorge Iván Arango Castaño y Diego Armando Quintero Peña, “Brasil 2014, más que un mundial de 
fútbol”, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Revista Desbordes 5 (2014): 1-6.

2289 Aurélio Bicalho y Ilan Goldfajn, “Medidas para elevar a contribuição do trabalho ao crescimento 
econômico e melhorar a competitividade”, Sob a luz do sol: uma agenda para o Brasil, 2014, 69-79.

2290 Rafael Thomaz Favetti y Fabiano Silva dos Santos, “Lula, política y corrupción: los estigmas de la 
técnica”, en Comentarios a una sentencia anunciada: El proceso Lula, de Carol Proner et al. (Buenos 
Aires: CLACSO, 2018), 562-67. https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvn96f3z.79.pdf

2291 Pablo Gentili y Perry Anderson, eds., Golpe en Brasil: genealogía de una farsa, Primera edición (Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2016). https://cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones115/
Nota_18.pdf

2292 David Felipe Roa Chávez, “La pérdida de credibilidad... una crisis en la administración de justicia”, 
Universidad Santo Tomás, 2020, 2-27.

2293 Barbosa-Filho, “De Dilma a Bolsonaro: la política económica de Brasil de 2011 a 2019”.
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logrando una tasa establemente baja;2294 además, realizaría una fuerte contracción en el gasto 
público, con el objetivo de alzar la prima de riesgo, la cual había caído desde la administración 
de Lula da Silva.2295 Para finales del primer año de gobierno se realizaría una severa devaluación 
del real para evitar que el control inflacionario se convirtiese en un problema.2296

El gobierno de Bolsonaro enfrentaría la pandemia por COVID-19 con una postura escéptica 
hacia la paralización económica para el mantenimiento del distanciamiento físico en pro de 
evitar los contagios, siendo una de las economías que más tardó en cerrar muchas industrias.2297  
Bolsonaro lanzaría un paquete de ayuda de 147,000 millones de reales, negociando un segundo 
paquete con el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD-BRICS), ofreciendo el relajamiento de las 
condiciones de adeudo con el Banco do Brasil, aprovechando la situación de inflación controlada, 
aunque sometido a graves críticas por la modalidad no proporcional en la distribución de la 
ayuda.2298

Además, el flujo financiero hacia el sistema de salud sería reducido en comparación con el 
volumen de la infección, generando condiciones inadecuadas para el personal de salud.2299 En 
tal sentido, las proyecciones sugieren que, pese a haber mantenido en funcionamiento buena 
parte del aparato productivo, la economía registrará una contracción importante siendo que 
hay afectación en gran parte de sus socios comerciales, así como por las políticas poco agresivas 
para la recuperación.2300

  

2294 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Brazil”.

2295 Barbosa-Filho, “De Dilma a Bolsonaro: la política económica de Brasil de 2011 a 2019”.

2296 Wendy Hunter y Timothy Power, “Bolsonaro and Brazil’s Illiberal Backlash”, Journal of Democracy 30, 
n.o 1 (2019): 68-82.

2297 Alexandre Fuccille, “Brasil, Jair Bolsonaro y el COVID-19”, Real Instituto Elcano, 2020, 1-9.

2298 Ana Urraca-Ruiz y Barbara Cardoso-Dias, “El impacto de crisis COVID-19 en la distribución 
funcional de la renta en Brasil”, Universidad Complutense de Madrid, ICEI Papers COVID-19, 28 
(2020): 1-12.

2299 Einer Fernández Guevara, “Análisis de la política económica en el sector salud y educación del Perú y 
la República Federativa de Brasil frente a la pandemia del COVID-19” (Lima, Universidad San Ignacio 
de Loyola, 2020). https://repositorio.usil.edu.pe/items/afc9be0a-ea0c-4646-a8ec-99fda876b6ff

2300 Michelle Vieira Fernandez, Humberto Dantas, y Graziella Testa, “¿Cambios de rumbo? El gobierno 
Bolsonaro y la realidad política de Brasil”, Reflexión Política 22, n.o 45 (2020): 44-53.
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5.7 Paraguay 

“Si el Papa viniera al Paraguay, puede ser 
que le nombrara mi capellán, pero bien 
se está él en Roma y yo en La Asunción”. 
(Gaspar Rodríguez de Francia)

La República del Paraguay, independiente de facto 
desde 1811, cuenta con una historia común con 
otras naciones que estuvieron bajo el régimen del 
Virreinato de La Plata. Sin embargo, el desarrollo 
monetario de este país tuvo un ritmo muy distinto, 
probablemente por las características sociales de sus 
pobladores antes de la llegada de los conquistadores 
europeos. 

El pueblo guaraní, ocupante prehispánico del actual 
Paraguay, no utilizaría ningún tipo de instrumento 
como depósito de valor; de hecho, su concepto de 
valor era particularmente conductista, en el sentido 
que establecían el cambio de mercancías por su 
utilidad práctica, teniendo como base comercial 
el trueque.2301 Muy particularmente, los guaraníes
vivían en una sociedad con economía doméstica, basando su producción en el autoconsumo.2302

Tal característica tendría fuerte influencia en la manera en que el pueblo guaraní asimilaría el 
comercio, ya que su agricultura y crianza de algunos animales de granja, se vería revolucionada 
de lleno con la llegada de los conquistadores.2303 Para poner en contexto, la economía guaraní, 
por sus características domésticas y de autoabastecimiento, tenía una tendencia a la producción 
holgada y a la satisfacción regular de las necesidades,2304 por lo que, en el ideario de los 
conquistados, la introducción del concepto de moneda sería francamente innecesario. 

De hecho, la reticencia cultural a usar moneda llevó a que durante varios años se persistiese en 
el trueque como medio comercial, utilizando “el fruto de la tierra”, en la generalidad. Inclusive 
se empezó a preferir algunos cultivos para depositar valor, tales como el algodón y el tabaco; 
y más adelante, la caña de azúcar.2305 Tal era la situación que el 7 de noviembre de 1544, el 

2301 Portal Guaraní, “Historia de la moneda en Paraguay - Época Prehispánica” (Banco Central del 
Paraguay, 2009). http://www.portalguarani.com/detalles_museos_exposiciones.php?id=17&id_
exposicion=40

2302 Radio Ñanduti, “Cinco siglos de historia de Paraguay, a través de la evolución de su moneda”, Ñanduti 
Diario Digital, 2019. https://www.moopio.com/cinco-siglos-de-historia-de-paraguay-a-traves-de-la-
evolucion-de-su-moneda-nanduti.html

2303 Silvio Zavala, Apuntes históricos sobre la moneda del Paraguay (Ciudad de México: El Colegio de 
México, 1946). https://www.jstor.org/stable/20854815

2304 Radio Ñanduti, “Cinco siglos de historia de Paraguay, a través de la evolución de su moneda”.

2305 José Mora Mérida, Historia social del Paraguay (1600 - 1650) (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla, 1973).
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Cabildo de la Provincia del Paraguay llegó a fijar precios por decreto, en los siguientes términos: 
“dos gallinas caseras a tres cuchillos de marca; ocho huevos, un cuchillo; tres libras de pescado de 
espinel, un cuchillo; y dos libras de pescado de red, un cuchillo”.2306 Tal como queda en evidencia, 
el decreto daba por legalizado el trueque, usando como unidad de cambio una herramienta 
demasiado común entre los pobladores, cuya actividad estaba centrada en la agricultura, crianza 
de animales y pesca, por lo que sus objetos más valiosos serían sus herramientas.2307

Desde luego, el decreto del Cabildo asunceno abría la puerta a un modelo comercial desde la 
perspectiva española, por lo que Domingo Martínez de Iralá, tomador de decisiones de la época, 
mandó a crear cuñas de metal, que, con una forma extremadamente rústica, servirían como 
fracción contabilizable para el depósito de valor, las cuales serían conocidas como maravedíes 
(réplica de la denominación regia), siendo la primera denominación monetaria producida en 
el Paraguay.2308 

Sin embargo, pese al intento de monetización de Iralá, el giro que tomaría la sociedad con 
respecto a los maravedíes, sería inesperado. Al ser piezas rústicas de metal, podían ser fácilmente 
fundidas para ser convertidas en herramientas de trabajo como hachas, piochas o flechas; en 
ese sentido, su verdadero valor, en el ideario guaraní, no era comercial, sino práctico.2309 Tal 
característica llevó a que el pueblo se subiese a la lógica comercial, ofertando decididamente 
sus productos a cambio de las cuñas metálicas, ya que las percibían como una oportunidad de 
mejorar su producción, mas no como un medio de intercambio de riqueza.2310 El historiador 
paraguayo Fulgencio Moreno llegaría a expresar que “la cuña fue más importante que el oro, fue 
la primera medida de los valores y el mismo pedazo de hierro que circulaba como moneda, servía 
para batir el bosque, preparar la tierra y someter al indio”.2311

Es más, ante la singular motivación para aceptar los maravedíes como pago, se popularizó que 
todo podría ser intercambiado a manera de trueque, fijando valores en tanto herramientas de 
trabajo, las cuales serían traducibles a cuñas.2312 Iralá estableció, por ejemplo, que:

“un anzuelo de malla un maravedí. Un anzuelo de rescate 5 maravedís. Un escoplo 
16 maravedís. Un cuchillo de rescate 25 maravedís. Una cuña de la marca que aquí se 
acostumbra hacer 50 maravedís. Una cuña de yunque de las que aquí se acostumbran 
hacer 100 maravedís”.2313

2306 Félix de Azara, Descripción e historia del Paraguay del Río de La Plata, vol. 2 (Madrid: De Sanchís, 
1847).

2307 Carlos Alberto Pusineri, Historia de la Moneda en Paraguay - Siglos XVI al XIX (Asunción: Don 
Bosco, 1992).

2308 Radio Ñanduti, “Cinco siglos de historia de Paraguay, a través de la evolución de su moneda”.

2309 Juan Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público (Asunción, 
1982).

2310 Pedro Cano Borrego, “Commodity money in the Spanish Reinos de las Indias”, Journal of Historical 
Archaeology & Anthropological Sciences 4, n.o 1 (2019): 33-37.

2311 Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público.

2312 Cano Borrego, “Commodity money in the Spanish Reinos de las Indias”.

2313 Zavala, Apuntes históricos sobre la moneda del Paraguay.
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Queda en evidencia, pues, la particularidad casi exótica de la evolución monetaria paraguaya, 
diferenciándose sustancialmente de sus vecinos.

La Corona española, consciente del escaso circulante metálico, intentó abastecer a la región con 
decretos como el de 1599, en el cual se exigía que todo mercader que entrase al territorio del 
Paraguay, debía comerciar en plata al menos por un tercio del valor de la transacción global.2314 
Ya en las inmediaciones del siglo XVI, la escasez de metales preciosos, e incluso de hierro para 
elaborar los maravedíes, obligaron al nacimiento de Letras como forma de pago, que no eran 
más que promesas de pago en metálico, firmadas por los españoles y que debían ser aceptadas 
por todos.2315

Dicho régimen monetario, si es que puede llamársele de esa forma, habría de persistir en el 
tiempo, adquiriendo incluso nombre propio: pesos huecos. Dichos pesos huecos llegarían a ser 
legalizados al siglo siguiente, cuando en 1618, el rey Felipe III de España habría de establecer 
el cambio de un peso por 6 reales de plata (menos de una “moneda dura”, que equivalía a 8 
reales).2316  

La coexistencia de ambas monedas desde 1575 sería crucial para comprender la economía 
paraguaya, la cual se resistiría a tomar el ritmo deseado por los españoles, quienes acababan 
por consentir la situación en aras de no tener que abastecer de oro la región, tomando en cuenta 
que dichas macuquinas debían ser importadas desde la Casa de Moneda de Lima o de Potosí.2317  
De hecho, la ciudad de Asunción en realidad jamás despertó un gran interés ya que carecía de 
minas de metales preciosos; más bien era usada como plataforma de envío de expediciones de 
búsqueda de la mítica “El Dorado”, del cual los guaraníes hablaban con suma admiración por 
su avance cultural, siendo éste el Perú inca, que en el ideario español representaría una fuente 
inagotable de oro.2318

Para finales del siglo XVII, mientras en el resto de América ya había un desarrollo monetario 
bastante rodado, en el Paraguay continuaba la tendencia al trueque y a establecer cambios 
monetarios por mercancías de referencia. Para 1680, por ejemplo, la mercancía en mayor auge era 
la yerba mate, intercambiándose a razón de 1/2 arroba de yerba por 1 peso hueco, igualándose a 
6 reales. Tal fue la circulación de este medio de pago, que llegó a usarse popularmente el término 
de “yerba monetaria”, para distinguir entre el producto que se destinaría al consumo directo y el 
que se usaría como medio de pago.2319

2314 Susana Bandieri, La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana (Buenos 
Aires: Editorial Prometeo, 2010). https://tinyurl.com/2mptonx7

2315 Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público.

2316 Adrien, Crisis y decadencia del Virreinato del Perú en el Siglo XVII.

2317 de Haro Romero, La Casa de Moneda de Lima en el Archivo General de la Nación - Archivo Colonial 
(1717 – 1829).

2318 Ceferino Caro López, ““Las minas del Perú, concubinas de los ambiciosos”. La crítica moralizadora 
de la conquista de América”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Anuario de 
Estudios Americanos 55, n.o 2 (1998). http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/
estudiosamericanos/article/view/345/351

2319 Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público.

https://tinyurl.com/2mptonx7
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/345/351
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/345/351
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Inclusive pasada la inmediación del 
siglo XVIII, cuando la mayoría de 
latinoamericanos preparaban su economía 
para las luchas independentistas, en el 
Paraguay se establecían tipos de cambio 
entre mercancías. Para el caso, el tabaco se 
equipararía en función monetaria con la 
yerba.2320

No sería sino hasta 1779 cuando la muy 
debilitada Corona española intentaría 
decretar el cese de las mercancías como 
medios monetarios, disponiendo la 
circulación única del real.2321 Sin embargo, 
el poder de la costumbre social era tan 
fuerte que, inclusive hasta 1791, se cuenta 
con evidencia de la circulación de yerba 
y tabaco como medios de pago aceptados 
por la población.2322

Por extraño que parezca, la curiosa característica paraguaya de utilizar una economía primitiva 
hasta tan entrada la historia contemporánea, les daría una ventaja comercial insospechada: la 
ventaja de la baratura. Sus exportaciones, que no eran demasiado prolijas, al provenir de una 
economía tan básica y doméstica, gozaban de un posicionamiento privilegiado en los mercados, 
por su bajísimo costo,2323 lo cual daba un ingreso a la economía paraguaya, que acabaría por 
financiar la independencia.

Tras 1811, los nuevos gobiernos no tomarían mayor interés por poseer una denominación 
monetaria propia ni por ejercer política monetaria. Más bien dejaron circular las monedas 
coloniales que existían junto al resto de monedas de los países vecinos.2324 Lejos de organizar el 
país en torno a la emisión de una moneda, el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, 
en las inmediaciones de la segunda década del siglo XIX, adoptó una política muy nacionalista 
y comercialmente aislacionista, reduciendo sustancialmente el circulante extranjero en el 
Paraguay.2325 La idea era volver a la costumbre centenaria del trueque, obligando a aquellos que 
no estaban produciendo, a sumarse a la actividad económica en el sentido de tener bienes para 
intercambiar. 

2320 Andrea Tutté y Norma Ibáñez de Yegros, Catálogo de la Sección Historia del Archivo Nacional de 
Asunción (Asunción: Tiempo de Historia, 2008).

2321 Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público.

2322 Tutté y Ibáñez de Yegros, Catálogo de la Sección Historia del Archivo Nacional de Asunción.

2323 Torres Gaitán, Teoría del comercio internacional.

2324 Ignacio Telesca, Historia del Paraguay (Asunción: Taurus, 2011).

2325 Ronald León, “El pensamiento político y económico de José Gaspar Rodríguez de Francia: 1814-
1840” (São Paulo, Universidad de São Paulo, 2015). https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-
05112015-144136/publico/2015_RonaldLeonNunez_VCorr.pdf

Aviso oficial de tarifas postales de 1777, en el cual se 
establece el tipo de cambio entre el real, la arroba de 
yerba, la libra de tabaco, e incluso la medida de algodón.

Derechos de la imagen: 
De Banco Central del Paraguay - 
http://www.portalguarani.com/detalles_museos_
exposiciones.php?id=17&id_exposicion=40

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-05112015-144136/publico/2015_RonaldLeonNunez_VCorr.pdf
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-05112015-144136/publico/2015_RonaldLeonNunez_VCorr.pdf
http://www.portalguarani.com/detalles_museos_exposiciones.php?id=17&id_exposicion=40
http://www.portalguarani.com/detalles_museos_exposiciones.php?id=17&id_exposicion=40
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No sería hasta 1842 cuando, con la llegada del presidente Carlos Antonio López, se daría el 
primer intento de amonedación por el nuevo gobierno del Paraguay.2326 La situación era 
apremiante en tanto que la producción había crecido desmedidamente, el comercio era ya muy 
fluido, pero se veía constantemente frenado por la imposibilidad de establecer cobros certeros, 
ya que había una manifiesta escasez de circulante.2327 

El 27 de noviembre de 1842 se aprobaría en el Congreso paraguayo un decreto que autorizaba 
la fabricación de monedas de un doceavo de real, siendo necesarias 96 monedas de éstas para 
formar un peso.2328 Desde luego, el país carecía de la capacidad técnica para elaborar la moneda, 
por lo que se optó por la contratación de un acuñador extranjero, el cual residía en Buenos Aires, 
y que ya había participado en la elaboración del décimo de Buenos Aires. Por su ubicación, 
el cargamento sería desembarcado en Montevideo, para luego ser trasladado al Paraguay. Sin 
embargo, sin que a la fecha se tenga claridad en lo sucedido, durante el traslado se perdieron 
algunas monedas de un doceavo de real, y empezaron a circular de manera ilegal. Para evitar 
una desvalorización de la misma, el presidente López decidió devaluarla al 50 % incluso antes 
de que saliesen oficialmente a circulación.2329

Por extraño que parezca, el pago al acuñador se daría en arrobas de yerba, tal como la costumbre 
paraguaya lo habría marcado. Al final, culpándole de la circulación prematura, el gobierno 
paraguayo le dio menos yerba de la pactada.2330

Por fin, la primera moneda paraguaya, devaluada previa a su nacimiento, entraría en circulación 
en 1847, cuando se autorizó al Tesoro Nacional la emisión de réplicas de dicha moneda, pasando 
en 1856, a conocerse como peso paraguayo.2331 Estas monedas serían las partícipes de la historia 
paraguaya en la Guerra Grande, contra el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina, entre 1864 y 
1870.2332 Incluso habiendo concluido aquella guerra, los doceavos de real continuarían circulando 
por algún tiempo, aunque padecían del profundo desprecio de la población, a tal grado de ser 
necesaria la emisión de un decreto que imponía altas multas a aquellos comerciantes que se 
negaren a recibirlas como pago, prefiriendo el trueque.2333

Para 1871, el Congreso paraguayo decretaría la supresión de toda la especie monetaria que 
circulaba producto de la emisión ilegal por la ocupación de la Triple Alianza durante la Guerra 
Grande, retirando particularmente todos los billetes, quedándose con las monedas del primer 

2326 Raúl Olazar Cristaldo, “La primera moneda oficial del Paraguay”, Artículos Numismática, 2017. 
https://www.numismaticodigital.com/noticia/10351/articulos-numismatica/la-primera-moneda-
oficial-del-paraguay.html

2327 Juan Carlos Herken Krauer, Proceso económico en el Paraguay de Carlos Antonio López: la visión del 
cónsul británico Henderson (1851 - 1860) (Asunción, 1982).

2328 Luis Frescura, “El sistema monetario de la República del Paraguay”, Revista de Economía y Estadística 
4 (1942). http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/article/view/3119

2329 Olazar Cristaldo, “La primera moneda oficial del Paraguay”.

2330 Carlos Alberto Pusineri, “Primera Moneda de Cuño Nacional”, Ateneo Paraguayo 4 (1964).

2331 Herken Krauer, Proceso económico en el Paraguay de Carlos Antonio López: la visión del cónsul 
británico Henderson (1851 - 1860).

2332 Pablo Cesio, “Cuando el guaraní se convierte en relator de la Historia”, Aleteia, 2019. https://es.aleteia.
org/2019/03/17/cuando-el-guarani-se-convierte-en-relator-de-la-historia/

2333 Olazar Cristaldo, “La primera moneda oficial del Paraguay”.
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cuño nacional.2334 En esa década se transitaría al Sistema Métrico Decimal, estableciendo un 
cambio en centavos para las monedas de cobre, reminiscencias del sistema tradicional durante 
la colonia.2335 Las monedas de un doceavo de real saldrían de circulación definitivamente en 
1877, quitándole, además, el poder de acuñación al Tesoro Nacional.2336

En adelante, se acuñaría en Buenos Aires, hasta que en 1890 se autorizaría al Ejecutivo paraguayo 
a adquirir el Banco Nacional de Paraguay, el cual se encargaría de la emisión de moneda.2337 Sin 
embargo, el sistema bancario paraguayo no acabó de consolidarse, iniciando el siglo XX con la 
quiebra de gran cantidad de bancos. En esa coyuntura, se dio perdón de impuestos al naciente 
Banco de la República, que, pese a ser una institución privada, fue autorizado para la emisión del 
peso, y cuya actividad pasaría sin supervisión hasta 1916, cuando se crea la Oficina de Cambios 
para ocuparse de dicha labor.2338

La supervisión ejercida por este organismo gubernamental fue pobre e insuficiente, permitiendo 
que la banca privada manejase al antojo la emisión de moneda, causando graves perjuicios a la 
economía paraguaya. Para 1924, el presidente Eligio Ayala le quitaría la potestad de emisión al 
Banco de la República, trasladando la función al Ejecutivo, mediante contrato con la American 
Bank Note Company de Nueva York.2339

En este punto hay que hacer una pausa en el devenir de la moneda paraguaya, para contextualizar 
un hecho histórico que marcaría el futuro del Paraguay. La petrolera Standard Oil Company, 
muy bien afincada en Bolivia,2340 tenía un profundo interés en los recursos de la zona paraguaya 
del Chaco Boreal, lo cual llevó a la invasión boliviana el 15 de junio de 1932, dando inicio a lo 
normalmente conocido como “Guerra del Chaco”.2341

Paraguay decidió enfrentar la guerra sin adquirir endeudamiento, lo cual le llevaría a un franco 
desajuste en las cuentas nacionales, a una pérdida sustancial del valor de su moneda, y a una 
inestabilidad económica importante.2342 Sin embargo, la guerra, pese a todo el desastre que causa, 
dejaría un legado inesperado, ya que en pleno conflicto se crearía el Ministerio de Economía del 
Paraguay, ocupándose, por primera vez en la historia, de conducir la economía del país. 

Una vez acabada la guerra, el presidente Eusebio Ayala extinguiría la Oficina de Cambios, 
sustituyéndola por el naciente y estatal Banco de la República del Paraguay.2343 Pese a eso, la 

2334 Pusineri, “Primera Moneda de Cuño Nacional”.

2335 Capdevila, “La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935). Dos 
guerras internacionales en un marco colonial”.

2336 Rivarola Paoli, Historia monetaria del Paraguay: monedas, bancos, crédito público.

2337 Frescura, “El sistema monetario de la República del Paraguay”.

2338 Olazar Cristaldo, “La primera moneda oficial del Paraguay”.

2339 Frescura, “El sistema monetario de la República del Paraguay”.

2340 Bandeira, “A Guerra do Chaco”.

2341 Capdevila, “La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935). Dos 
guerras internacionales en un marco colonial”.

2342 Cesio, “Cuando el Guaraní se convierte en relator de la Historia”.

2343 Alfredo Seiferheld, Economía y Petróleo durante la Guerra del Chaco (Itapúa: Universidad Nacional de 
Itapúa, 1983).
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creación del banco en 1936 no solventaría los graves problemas cambiarios del país, muy en 
parte porque la ley mantuvo las funciones de la extinta Oficina de Cambios: “comprar y vender 
oro sellado; emitir, canjear y convertir billetes”, lo cual llevó a una desvalorización progresiva y 
sostenida del peso paraguayo.2344

Tal situación llevó a que, en 1943, se decretase un cambio en la política monetaria, extinguiendo 
definitivamente el muy devaluado peso paraguayo, en beneficio del naciente guaraní, cuya 
denominación y acuñación estarían a cargo del Banco de la República del Paraguay.2345 La nueva 
denominación monetaria conllevó a una estabilización notoria en la economía, propiciando el 
ahorro privado en virtud del buen tipo de cambio internacional. Sin embargo, poco duraría la 
bonanza, ya que en 1947 estallaría una guerra civil, la cual dispararía un efecto inflacionario.2346

Si bien el presidente Higinio Morínigo había generado un cambio muy positivo en la economía 
paraguaya, la suspensión del Legislativo y la prohibición de la oposición política le situó como 
dictador, enfrentándose a una guerra civil que acabaría por ganar, con la ayuda del argentino 
Juan Domingo Perón.2347 No obstante, sería derrocado al año siguiente, entregando el poder a 
Juan Manuel Frutos, del Partido Colorado, el cual gobernaría por varias décadas en adelante.2348

Desde luego, la trepidante inestabilidad política que se viviría en esos años en el Paraguay, 
llevaría a una depreciación permanente del guaraní, generando la necesidad de hacer reformas 
para poner freno a la situación. Es así que en 1952 se daría por renovado el emisor del guaraní, 
sustituyéndose el Banco de la República del Paraguay por el Banco Central del Paraguay.2349 
Pese a tales esfuerzos, la situación inflacionaria solo empeoraría, atizada por el largo gobierno 
del Partido Colorado, incluida la dictadura de tres décadas y media de Alfredo Stroessner, 
llegando a 1990 (acabado el stronismo, pero siempre bajo el mando del Partido Colorado), con 
la necesidad de imprimir billetes hasta por 100,000 guaraníes.2350

A partir de esa fecha, el Banco Central del Paraguay adoptó una política estabilizadora, 
valiéndose de su independencia en la aplicación de la política monetaria, y sometiendo al país 
a un equilibrio fiscal riguroso,2351 logró iniciar un descenso marcado y prolongado en la tasa de 

2344 Cesio, “Cuando el Guaraní se convierte en relator de la Historia”.

2345 Gobierno del Paraguay, El régimen monetario orgánico de la República del Paraguay (Asunción: 
Guarania, 1943). https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/71980/2/198252.
pdf&origen=BDigital

2346 Lucas Daniel Arce, Juan Carlos Herken Krauer, y Fernando Ovando, “La Economía del Paraguay 
entre 1940-2008: Crecimiento, Convergencia Regional e Incertidumbres” (Centro de Análisis y 
Difusión de la Economía Paraguaya, 2011).

2347 Cecilio Báez y Juan O’Leary, Polémica sobre la historia del Paraguay (Asunción: Tiempo de Historia, 
2008).

2348 Telesca, Historia del Paraguay.

2349 Arce, Herken Krauer, y Ovando, “La Economía del Paraguay entre 1940-2008: Crecimiento, 
Convergencia Regional e Incertidumbres”.

2350 Stéphane Straub, “Evolución macroeconómica del Paraguay 1989-1997: burbuja de consumo 
y crisis financiera”, Revista CEPAL 65 (1998). https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/12115/065119132.pdf?sequence=1 ; Arce, Herken Krauer, y Ovando, “La Economía 
del Paraguay entre 1940-2008: Crecimiento, Convergencia Regional e Incertidumbres”.

2351 Guillermo Pereira, “¡Si se puede!: la receta de los países vecinos para bajar la inflación”, El Cronista 
Comercial, 2019. https://www.cronista.com/economiapolitica/Si-se-puede-la-receta-de-los-paises-
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inflación, haciendo ajustes progresivos a su tasa de interés para alcanzar, desde 2004, una relativa 
estabilidad inflacionaria,2352 marcando para 2019 uno de los porcentajes más bajos de la región, 
con un privilegiado 2.76 %,2353 incluso resistiendo la inestabilidad política por la destitución del 
presidente Fernando Lugo en 2012, acusado de un pobre desempeño.2354

Si bien el guaraní tiene un estado de gracia con respecto al resto de monedas de la región en 
cuanto a la estabilidad, tiene también una denominación demasiado alta, por lo que, desde 
2013, se viene planteando la posibilidad de eliminar ceros, creando el nuevo guaraní.2355 Sin 
embargo, esta propuesta no ha alcanzado eco en el Congreso paraguayo. 

Federico Franco, sucesor de Lugo, mantendría el ritmo de crecimiento económico, viendo cómo 
el guaraní mantendría su estabilidad. Franco sería sucedido por Horacio Cartes2356 y Mario 
Abdo Benítez, quien tendría que enfrentarse a la pandemia por COVID-19.

Benítez aplicaría una serie de medidas fiscales y financieras. Los servicios y la hacienda pública 
diferirían el cobro, además de brindar subsidios a las familias afectadas y al comercio informal.2357  
El financiamiento sería a través de un préstamo de 1600 millones de dólares, además del recorte 
de salario de funcionarios públicos. Adicionalmente, se emitirían bonos soberanos por 1000 
millones de dólares estadounidenses, llevando al Estado a un tope de endeudamiento del 30 % 
sobre PIB,2358 quedando preservada la capacidad de pago paraguayo, manteniendo así el riesgo 
país favorable, brindando margen de acción para la reactivación económica de cara a 2021.2359 
Pese a la situación, Paraguay lograría cerrar 2020 con una inflación regular y con un guaraní 

vecinos-para-bajar-la-inflacion-20190517-0020.html

2352 Dionisio Borda, Paraguay: resultados de las reformas (2003-2005) y sus perspectivas (Santiago de 
Chile: CEPAL, 2007); ABC Color, “BCP busca frenar la inflación y eleva tasas de sus letras”, Ed. Azeta, 
2006. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/bcp-confiado-en-aprobacion-de-ley-
para-eliminar-ceros-545029.html

2353 Banco Mundial, “Inflación, precios al consumidor (% anual) - Paraguay” (BM, 2020). https://datos.
bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=PY

2354 David-Eleuterio Balbuena, “El juicio político en la Constitución paraguaya y la destitución del 
presidente Fernando Lugo”, Universidad Nacional de Educación a Distancia del Reino de España, 
Revista de Derecho Político, 2014. http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/
view/12777

2355 ABC Color, “BCP, confiado en aprobación de ley para eliminar ceros”, Ed. Azeta, 2013. 
 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/bcp-confiado-en-aprobacion-de-ley-para-

eliminar-ceros-545029.html

2356 Stella Zeballos y Ana Soledad Pais, “La evolución de las democracias sudamericanas en el siglo 
XXI: los casos de Paraguay y Brasil”, Universidad Nacional de La Plata, VIII Congreso de Relaciones 
Internacionales, 2016, 1-21.

2357 Gobierno de Paraguay, “Gobierno presentó plan de recuperación económica “Ñapu’ã Paraguay”” 
(Asunción: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 2020). 

 https://www.stp.gov.py/v1/gobierno-presento-plan-de-recuperacion-economica-napua-paraguay/

2358 Oficina del PNUD en Paraguay, “Impulsando la recuperación socioeconómica en Paraguay – 
Estrategias de reactivación frente al COVID-19” (Asunción: Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2020), 19. https://tinyurl.com/2m2uzdlo

2359 Víctor Imas, “Agricultura Familiar, ODS y Recuperación Económica post pandemia” (Asunción: 
Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2020). http://www.soberaniaalimentaria.
org.py/wp-content/uploads/2020/10/Agricultura-Familiar-ODS-1.pdf
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estable.2360

5.8 Chile

“Oh, Chile, largo pétalo de mar y vino y 
nieve, ay, cuándo me encontraré contigo, 
enrollarás tu cinta de espuma blanca y 
negra en mi cintura, desencadenaré mi 
poesía sobre tu territorio” (Pablo Neruda)

La República de Chile, especialmente apreciada por 
los colonizadores europeos por su riqueza minera, 
obtuvo su independencia en 1818, teniendo una 
evolución monetaria congruente con las altas y 
bajas políticas del país, haciendo acompañar el 
desempeño productivo a la evolución de su propia 
estructura institucional, presentando una de las 
economías latinoamericanas más sólidas en el siglo 
XIX. 

La región chilena tiene evidencia de haber sido 
habitada muy prematuramente, aunque para 
mediados del siglo XV había sido territorialmente 
repartida entre diversas civilizaciones.2361 Al norte, 
compartiendo con el actual Perú, los changos;
yendo hacia el sur, atacameños, diaguitas y picunches. Al centro del país destacaría el pueblo 
mapuche, con los chonos, kawésqars, yaganes y otras civilizaciones de menor envergadura hacia 
la zona más austral, todos pertenecientes a la zona conocida como Chili, sin que se tenga certeza 
del origen del nombre.2362 Toda el área compartía la ocupación de la agricultura, la caza y la 
pesca, teniendo una economía de autoconsumo, a excepción de los diaguitas, que dominaban 
muy bien el arte de la cerámica y comerciaba con ella con los pueblos vecinos;2363 así como 
los mapuches, quienes comerciaban con textiles, siendo éste el sustento económico de dicha 
civilización, e incluso trasciende hasta la actualidad.2364

El territorio de Chili, que no exhibe evidencia de haber tenido alguna formación premonetaria, 
sería parte de las conquistas del Imperio Inca durante su campaña expansionista en el siglo 

2360 Luis Ortiz, “Estructura fiscal y protección social: Economía política de los privilegios en Paraguay”, 
Kera Yvoty, reflexiones sobre la cuestión social, 5 (2020): 11-23.

2361 Sergio Villalobos, Chile y su historia (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2003). https://tinyurl.
com/yyyzhcwj

2362 Hans Gundermann, “Procesos Étnicos y Cultura En Los Pueblos Indígenas de Chile”, Alpha (Osorno), 
n.o 36 (2013): 93-108.

2363 Hernández, Los indios de Argentina.

2364 Guillaume Boceara, “Etnogénesis Mapuche: Resistencia y Restructuración Entre Los Indígenas Del 
Centro-Sur de Chile (Siglos XVI-XVIII)”, Hispanic American Historical Review 79, n.o 3 (1999): 425-
61.
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XV.2365 Si bien no se tiene una fecha exacta, se considera que el Chile central fue convertido en 
huamani (provincia) incaica en la década de 1470.2366 Tal como fue la práctica incaica, el huamani 
de Chili pasaría a depender tributaria y económicamente del Imperio, siendo obligado a hacer 
fluir la totalidad del comercio hacia Cuzco.2367 Los pueblos de Chili habrían sido muy resistentes 
a la conquista, montando una fuerte contienda militar. Tras sucumbir ante el Imperio Inca, 
habría una despoblación muy severa, lo cual influiría en el futuro económico de la región.2368

Fernando de Magallanes cruzaría el estrecho homónimo en 1520, siendo el primer europeo 
del cual se tiene registro en territorio de Chili, provocando que Carlos I de España reclamase 
el territorio bajo el nombre de Reino de Chile en 1534.2369 Empero, no sería hasta 1536 que 
Diego de Almagro emprendería la conquista desde el norte, tras la caída del Imperio Inca. De 
Almagro no tendría éxito, por lo que Pedro de Valdivia cruzaría el Desierto de Atacama en 1540, 
fundando al año siguiente el asentamiento de Santiago de Nueva Extremadura.2370 Valdivia sería 
emboscado por el mapuche Lautaro, quien le daría muerte, dando inicio a la Guerra de Arauco 
entre mapuches y españoles, la cual no tendría conclusión sino hasta finales del siglo XVIII, 
con periodos de paz intermitentes mediante delimitaciones políticas y administrativas entre los 
beligerantes.2371

Con la fundación de Santiago de Nueva Extremadura, se establecería ahí la capital de la 
Gobernación de Chile, adscrita al Virreinato del Perú desde 1589.2372 Para comprender la 
situación chilena ante el Imperio hay que establecer dos elementos fundamentales: por un 
lado, para el Virreinato se trataba de un territorio periférico en tanto la distancia y la provisión 
secundaria de mercancías; y, por otro, la belicosidad de las poblaciones originarias le volvían 
un territorio poco apetecible para el ejercicio político.2373 Sin embargo, los españoles tenían 
reportes de que en la zona había un gran potencial minero, a sabiendas de que el Imperio Inca 
tenía explotación previa en la zona.2374

2365 Villalobos, Chile y su historia.

2366 Calogero Santoro y Mauricio Uribe, “Inca imperial colonization in northern Chile”, en The Oxford 
Handbook of the Incas, ed. Sonia Alconini Mujica y Alan Covey, Oxford handbooks (Nueva York: 
Oxford University Press, 2018), 355-74. https://tinyurl.com/y8eywx58

2367 César Astuhuamán Gonzáles, “The Concept of Inca Province at Tawantinsuyu”, Revista Indiana 28 
(2011): 79-107.

2368 Leonardo León, “Expansión inca y resistencia indígena en Chile, 1470-1536”, Universidad de 
Tarapaca, Revista de Antropología Chilena, 10 (1983): 95-115.

2369 Alonso de Góngora Marmolejo, Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575, 
Colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional (Santiago de Chile: 
Impr. del Ferrocarril, 1862). https://tinyurl.com/y3kzgggb

2370 Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991): Historia de una sociedad urbana, MAPFRE 1492 
(Santiago de Chile: Editorial Catalonia, 1992). https://tinyurl.com/y65do22g

2371 Sergio Villalobos, Vida fronteriza en la Araucanía: el mito de la Guerra de Arauco (Santiago de Chile: 
Editorial Andrés Bello, 1995). https://tinyurl.com/y4dsuutu

2372 Sergio Villalobos, Chile y Perú: la historia que nos une y nos separa, 1535-1883, El saber y la cultura 
(Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2002). https://tinyurl.com/y5hh9ckk

2373 Diego Salazar y Flora Vilches, “La Arqueología de La Minería En El Centro-Sur Andino: Balance y 
Perspectivas”, Estudios Atacameños, n.o 48 (2014): 5-21.

2374 León, “Expansión inca y resistencia indígena en Chile, 1470-1536”.

https://tinyurl.com/y8eywx58
https://tinyurl.com/y3kzgggb
https://tinyurl.com/y65do22g
https://tinyurl.com/y4dsuutu
https://tinyurl.com/y5hh9ckk


303De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

Tras el inicio de la explotación potosina y la definición del Río de la Plata como ruta de 
explotación, el territorio chileno sería particularmente importante como acceso geográfico a 
la ruta.2375 Además, Chile habría cobrado relevancia en tanto que representó la oportunidad de 
explotación aurífera superficial, especialmente en el norte del territorio. Los indígenas habrían 
tratado de ocultar sistemáticamente los yacimientos, por el temor de la paupérrima calidad de 
vida de los explotados en Potosí.2376

Si bien la explotación del oro no sería prolija, el territorio chileno sería muy importante por 
sus amplias reservas de antimonio, cobre, estaño, nitratos, plata, platino, plomo y zinc,2377 los 
cuales serían aprovechados por los conquistadores, especialmente como provisión de apoyo 
para la producción aurífera y argentífera.2378 Muy escasamente se utilizaría la extracción de plata 
chilena para proveer la amonedación, en función de la prolija producción potosina; más bien 
Chile se convirtió en un provisor argentífero para la exportación por el canal rioplatense.2379

En los siglos XVI y XVII, los chilenos transcurrirían entre el comercio y la explotación minera, 
viniendo la provisión monetaria desde Potosí. El sistema bimetálico español se habría implantado 
en la región, aunque se padecería de la carestía regular de circulante,2380 pese a la balanza 
comercial positiva producto de los bajos precios en la importación.2381 El Cabildo de Santiago, 
que estaba conocedor del potencial comercial, en marzo de 1724 reportaría al Virreinato que se 
perdía gran cantidad de moneda en el traslado desde la ceca provisora, producto del vandalismo 
y la corrupción.2382 Más adelante, en 1733, el Cabildo pediría que prohibiese la extracción de 
plata amonedada y que se autorizase la creación de una Casa de Moneda.2383 

El virrey consideraba que la producción minera chilena no era suficiente para sostener una 
ceca, por lo que el Cabildo de Santiago contrataría los servicios de Tomás de Azúa Iturgoyen 

2375 Alejandro Benedetti y Esteban Salizzi, “Llegar, pasar, regresar a la frontera. Aproximación al sistema 
de movilidad argentino-boliviano”, Revista Transporte Y Territorio 4 (2011): 148-79.

2376 Geraldine Gluzman, “Minería y metalurgia en la antigua Gobernación de Tucumán (siglos XVI-
XVIII)”, Memoria Americana 15 (2007): 157-84.

2377 Diego Salazar, José Berenguer, y Gabriela Vega, “Paisajes Minero-Metalúrgicos Incaicos En Atacama 
y El Altiplano Sur de Tarapacá (Norte de Chile)”, Chungará (Arica) 45, n.o 1 (2013): 83-103; Nancy 
Yáñez Fuenzalida y Raúl Molina Otárola, La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile, 
Ciencias humanas. Estado y pueblos indígenas (Santiago: LOM, 2008). https://tinyurl.com/y65kfpzb

2378 Pérez Sáenz de Urturi, “La minería colonial americana bajo la dominación española”.

2379 María Concepción Gavira Márquez, “Producción de Plata En El Mineral de San Agustín de 
Huantajaya (Chile), 1750-1804”, Chungará (Arica) 37, n.o 1 (2005). http://www.scielo.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562005000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en ; Diego 
Salazar et al., “Metalurgia Prehispánica En Las Sociedades Costeras Del Norte de Chile (Quebrada 
Mamilla, Tocopilla)”, Estudios Atacameños, n.o 40 (2010): 23-42.

2380 Sempat Assadourian, El sistema de la economía colonial.

2381 José Manuel Larraín, “Los términos del intercambio en una economía colonial. El caso de Chile en los 
siglos XVII-XVIII”, América Latina en la Historia Económica 3, n.o 5 (1996): 51-66.

2382 Alfredo Benavides, “La Arquitectura Colonial en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General de 
Chile”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia 8 (1941).

2383 Diego Barros Arana, Historia general de Chile, 2.a ed., vol. 11 (Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 2003). https://tinyurl.com/y4j56pfq
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para abogar ante el Real Consejo de Indias para que se autorizase la ceca y una universidad.2384  
Tras el trabajo de cabildeo por parte de Azúa Iturgoyen, la ceca sería autorizada en 1734, bajo 
la dirección de Francisco García Huidobro, quien se haría responsable de todos los gastos de 
administración, iniciando la amonedación en 1749, disponiendo que toda pieza de oro y plata 
debía ser entregado para su ensaye y amonedación.2385

Pese a la fuerte oposición por parte del virreinato, la Casa de Moneda de Santiago habría 
solventado la carestía monetaria chilena, siendo muy beneficioso para la Corona en tanto que 
se había alzado el volumen tributado, producto del auge comercial.2386 Para 1770 se tomó la 
decisión de indemnizar a Huidobro, tomando la Corona la administración de la ceca, lo cual 
se materializaría dos años después.2387 A partir de ahí se aplicarían las reformas borbónicas 
sobre la acuñación, aumentando con fuerza el circulante de plata en Chile, pasando de producir 
20,030 reales de a ocho en 1771 a 183,881 hacia el final del siglo, recogiendo y reamonedando la 
totalidad macuquinas en circulación.2388

Esa circulación excedida sería fundamental para la futura independencia, siendo uno de los 
pocos territorios indianos que iniciarían el siglo XIX sin problemas de carestía monetaria,2389  
gozando de una política de remuneración por el trabajo devengado, hallándose uno de los 
niveles de ocupación más elevado en el continente, con los mejores salarios registrados.2390 En 
comparación con el ingreso de los chilenos, estaría la deflación de mercado para el inicio del siglo 
de la independencia, registrándose una buena capacidad adquisitiva por parte de la población,2391 
además de una notoria estabilidad en los tributos. El comportamiento deflacionario sería 
contradictorio con la sobreacuñación; sin embargo, la explicación del fenómeno podría hallarse 
en el crecimiento demográfico, siendo uno de los territorios con un crecimiento poblacional 
más lento hacia el final del siglo XVIII,2392 por lo que la presión de la demanda de dinero contra 
la oferta de trabajo no creaba desajuste. Con el repunte demográfico a partir del inicio del 
siglo XIX, la inflación empezaría a registrarse, bajando la capacidad adquisitiva, tendiendo a 
parecerse al resto de territorios de la región.2393

2384 Pedro Cano Borrego, “La casa de Moneda de Santiago de Chile en el Siglo XVIII”, Asociación 
Numismática de Chile, Anuario, 2016, 30-43.

2385 Benjamín Vicuña Mackenna, Historia crítica y social de la Ciudad de Santiago, desde su fundación 
hasta nuestros días, (1541-1868), vol. 2 (Santiago de Chile: Impr. del Mercurio, 1869). https://tinyurl.
com/yyfuabyw

2386 Cano Borrego, “La casa de Moneda de Santiago de Chile en el Siglo XVIII”.

2387 Barros Arana, Historia general de Chile.

2388 Enriqueta Quiroz, “Variaciones Monetarias, Impulso Urbano y Salarios En Santiago En La Segunda 
Mitad Del Siglo XVIII”, Historia (Santiago) 45, n.o 1 (2012): 91-122.

2389 Elena Soto, “Fuentes para la historia de la acuñación en Chile 1749-1817”, América Latina en la 
Historia Económica 10, n.o 1 (2003).

2390 Quiroz, “Variaciones Monetarias, Impulso Urbano y Salarios En Santiago En La Segunda Mitad Del 
Siglo XVIII”.

2391 Larraín, “Los términos del intercambio en una economía colonial. El caso de Chile en los siglos XVII-
XVIII”.

2392 Ángel Cabeza y Mauricio Jaime, “Demografía de las encomiendas indígenas chilenas a finales del 
siglo XVIII”, Revista CEAC 1, n.o 2 (1986): 1-16.

2393 Quiroz, “Variaciones Monetarias, Impulso Urbano y Salarios En Santiago En La Segunda Mitad Del 
Siglo XVIII”.
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Ya en 1780 se había registrado la Conspiración de los Tres Antonios, la cual pretendía la 
emancipación chilena del Imperio español, la cual fue prontamente aplastada.2394 En cambio, ya 
en el siglo XIX, se registraría el escándalo Escorpión, el cual consistiría en un caso de corrupción 
del gobernador Real de Chile, Francisco García Carrasco, quien acabaría renunciando el 16 
de julio de 1810, pero causando un violento impacto en la opinión pública.2395 El sentimiento 
independentista ya urdía en Chile, viendo cómo la Monarquía española estaba doblegada ante 
la presión napoleónica, además de seguir el ejemplo de un par de meses atrás en Buenos Aires.  

Si bien es cierto la condición económica chilena no era tan mala con respecto a sus vecinos, 
existía una percepción de desigualdad social que serviría de aliciente para que Mateo de 
Toro y Zambrano, sucesor de García Carrasco, convocase a un cabildo abierto para el 18 de 
septiembre.2396 Ese día fue instalada la Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre 
de Fernando VII, siendo una réplica ideológica de la bonaerense recién conformada, dando 
inicio a la Patria Vieja.2397 Durante el mandato de la Junta Gubernativa habría un serio debate 
entre realistas y patriotas, mientras la ceca continuaba amonedando con la heráldica española, 
aunque con una modificación en la vestimenta del rey, habiéndole retirado la armadura, muy 
probablemente como un signo de la aspiración independentista.2398

Ante la imposibilidad de decidir sobre la mejor forma de gobierno, el 4 de julio de 1811 se 
instalaría el Primer Congreso Nacional de Chile, con el objetivo de debatir y decidir la forma 
de organización del poder, ante el notable deterioro en la hegemonía de la Corona.2399 José 
Miguel Carrera lideraría un grupo de patriotas armados, haciendo una presión militar sobre 
el Congreso hasta la expulsión de los diputados realistas, instalando un pleno patriota el 4 de 
septiembre.2400 Carrera ejercería presión junto a la masa popular, logrando la disolución del 
Congreso el 2 de diciembre, quedando el poder en Carrera y su familia, promulgando el total 
autogobierno, publicando el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 el 27 de octubre y 
desconociendo cualquier decreto que provenga de fuera del territorio chileno.2401

El virrey Abascal enviaría misión militar para recuperar el territorio, el cual sería comandado 
por Antonio Pareja a principios de 1813. Empero, Pareja fallecería de pulmonía, siendo 
sustituido por Gabino Gaínza, quien continuaría la campaña.2402 Por el bando patriota, Carrera 

2394 Diego José Benavente, Memoria Sobre Las Primeras Campanas en la Guerra de la Independencia de 
Chile (Santiago de Chile: Imprenda de la Opinión, 1845). https://tinyurl.com/yxsn6qvz

2395 Simón Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833 (Santiago de Chile: Fondo de 
Cultura Económica, 2012).

2396 Archibald Davies, “Antecedentes Económicos de La Independencia de Chile”, Hispanic American 
Historical Review 49, n.o 1 (1969): 144-45.

2397 Miguel Luis Amunátegui, Los precursores de la independencia de Chile, vol. 2 (Santiago de Chile: 
Imprenta de la República, 1871). https://tinyurl.com/y3mmzc8f

2398 Tierno García, “La moneda en guerra: los procesos independentistas hispanoamericanos (1808-
1826)”.

2399 Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833.

2400 Benjamín Vicuña Mackenna, La guerra a muerte: Memoria sobre las últimas campañas de la 
independencia de Chile, 1819-1924 (Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1868). https://tinyurl.com/
y4645lgc

2401 Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833.

2402 Benavente, Memoria Sobre Las Primeras Campanas en la Guerra de la Independencia de Chile.
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sería sustituido del mando militar en enero de 1814, quedando a cargo el brigadier Bernardo 
O’Higgins.2403 El 3 de mayo se firmaría el Tratado de Lircay entre ambos bandos, lo cual dejaría 
a los patriotas jurando lealtad a Fernando VII, a cambio de un intercambio de prisioneros y 
de que el virreinato reconociese la autoridad de un gobierno provisional chileno, liderado por 
Francisco de Lastra.2404

Empero, el virrey repudiaría el tratado, enviando una nueva misión militar a cargo de Mariano 
Osorio.2405 Mientras tanto, Carrera daba un nuevo golpe al gobierno provisional, desbancando a 
Lastra el 23 de julio, aunque mantendría a O’Higgins al mando del ejército. Las fuerzas patriotas 
enfrentarían el embate de Osorio, siendo derrotados en la ribera del río Chapacoal.2406 El 2 de 
octubre se registraría la Batalla de Rancagua con victoria realista, causando el pánico patriota, 
abandonando Santiago. La capital sería tomada por Osorio en nombre de Fernando VII de 
España, reinstalándose el absolutismo español.2407

Carrera y O’Higgins, exiliados en Argentina, buscarían retomar la lucha independentista. 
O’Higgins hallaría ayuda en Mendoza, donde José de San Martín era gobernador. Iniciaría ahí 
la reconquista de la independencia, aplicando una guerra de baja intensidad hacia un ataque 
frontal.2408 En enero de 1817 se emprendería la marcha del ejército patriota desde Argentina, 
cruzando Los Andes, dando un golpe de autoridad al ganar la Batalla de Chabuco el 12 de 
febrero.2409 Cinco días después sería liberado Santiago, reinstalando la Asamblea Nacional, la 
cual dejaría electo a Francisco Ruiz Tagle para presidirla. O’Higgins sería nombrado director 
supremo de Chile, quien proclamaría la independencia el 12 de febrero de 1818, en el aniversario 
de la Batalla de Chabuco.2410

2403 Lucrecia Enríquez, “El Patronato en Chile de Carrera a O’Higgins (1812-1824)”, Hispania Sacra 60, 
n.o 122 (2008): 507-29. https://doi.org/10.3989/hs.2008.v60.i122.66

2404 Juan Luis Ossa Santa Cruz, “1814 en Chile: de la desobediencia a Lima a la ruptura con España”, 
Anuario de Estudios Americanos 73, n.o 1 (30 de junio de 2016): 231-60.

2405 Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833.

2406 Vicuña Mackenna, La guerra a muerte: Memoria sobre las últimas campañas de la independencia de 
Chile, 1819-1924.

2407 Collier, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833.

2408 María Lourdes Díaz-Trechuelo Spínola, Bolívar, Miranda, O’Higgins, San Martín: cuatro vidas 
cruzadas, Ensayos 146 (Madrid: Encuentro Ediciones, 1999). https://tinyurl.com/y6as32ro

2409 Vasco Castillo, “Historia, Memoria y Olvido Del 12 de Febrero de 1818. Los Pueblos y Su Declaración 
de La Independencia de Chile”, Historia (Santiago) 52, n.o 1 (2019): 249-52.

2410 Vasco Castillo, La creación de la República: la filosofía pública en Chile, 1810-1830, 1a. ed, Colección 
Ciencias Humanas. Serie republicana (Santiago: LOM Ediciones, 2009), 110-30. https://tinyurl.com/
y4tner8r
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La Casa de Moneda de Chile estaba ya 
al servicio patriota desde la toma de 
Santiago en 1817, heredándose el sistema 
bimetálico colonial, declarándose el 
real y el escudo chileno como monedas 
nacionales, empezando a amonedarse 
con los símbolos patrios a partir del 9 de 
junio.2411 Adicionalmente, se decretaría 
la prohibición de exportar plata no 
amonedada, obligando a los mineros a 
venderle toda su extracción a la ceca, lo cual 
provocaría un enorme contrabando.2412 

Para 1820 sería necesario decretar una ley 
en contra de la falsificación de moneda, 
siendo que se había difundido dicha práctica.2413 Además, existía la práctica de cercenar monedas 
para hacer numerario fraccionado, llamándole macuquinas a aquellas piezas, en recuerdo de 
la macuquina española.2414 La escasez de metal hacía que la ceca santiagueña no produjese de 
forma regular, por lo que se decidió instalar una ceca secundaria en la Serena, al norte.2415 Dicha 
casa de moneda no sería demasiado prolija, desinstalándose en la siguiente década.2416 En todo 
caso, la falta de metales nobles hacía que las finanzas públicas estuviesen en peligro, por lo que 
se iniciaría el endeudamiento público chileno, prestando un millón de libras esterlinas a la Casa 
Hullet de Londres, no sin antes ejercer una dura lucha en el Congreso por la ratificación. La 
estabilidad solo llegaría hasta la década siguiente, luego de muchos préstamos que continuaron 
siendo contratados.2417

Sería hasta 1832 cuando se decretaría la primera ley monetaria, definiendo precios de metales, 
modalidades de pago de los mismos, mas no estableciendo condiciones para la emisión de 
moneda. Esta regulación fue complementada en 1834, cuando se emitiría un nuevo decreto en 
el que se definían las condiciones de acuñación en todos sus ámbitos.2418 Empero, la legislación 
chilena fijaba un precio a la plata que estaba por debajo de los precios internacionales, lo cual 
causaría agravio en el comercio ya que había sustracción de numerario, costo que debió asumir 

2411 Guillermo Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”, Memorias 
científicas y literarias, 1865, 201-316.

2412 Eduardo Cavieres, “La organización de la Hacienda pública chilena: 1817-1822. Las bases de una 
experiencia exitosa. ¿Ideas o decisiones?”, América Latina en la Historia Económica, 2000, 33-49.

2413 Roberto Will, “La política económica de Chile, 1810-64”, Fondo de Cultura Económica, El Trimestre 
Económico 27, n.o 106 (1960): 238-57.

2414 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

2415 J. Cucurella, I. Flores, y J. Oyarzun, “El valor científico de una colección mineralógica en la 
reconstitución de tres antiguos distritos argentíferos: Arqueros, Algodones y Rodaito (Norte de 
Chile)”, Estudios Geológicos 47, n.o 3-4 (1991): 149-55.

2416 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

2417 Andrés Sanfuentes, “La deuda pública externa de Chile entre 1818 y 1935”, Universidad de Chile, 
Estudios de Economía 14, n.o 1 (1987): 1-55.

2418 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

Real de a ocho (1 peso chileno), acuñado en 1817 en la 
Ceca de Santiago.
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el Estado a partir de 1838, pero únicamente pagando por pesos completos, por lo que las 
monedas fraccionarias tenderían a la desaparición por sustracción generalizada.2419

Ante la situación cambiante sobre la compra de metales, fue necesaria la emisión de una nueva 
ley en 1843, ajustando las condiciones de compra de metales y amonedación, incluyendo la 
posibilidad de creación de un Banco de Rescates, modalidad que no había sido explorada por los 
chilenos hasta la fecha.2420 Además, la ley pretendió solventar la falta de numerario menudo con 
la emisión de moneda fraccionaria de cobre, creando los centavos y pasando a Chile al Sistema 
Métrico Decimal.2421

Mientras tanto, resulta demasiado curiosa la carencia de bancos en Chile. Desde la Patria Vieja 
ya había iniciativas de fundación de banca, pero hubo una reticencia sistemática al respecto, 
negando la creación de banca pública y privada.2422 Sería tan tardíamente como 1849 cuando se 
fundaría el Banco de Chile de Arcos y Compañía, con capital privado. Tras el inicio de emisión 
de billetes por parte del banco, la población se manifestó en contra de tal práctica, procediendo 
a la prohibición del dinero fiduciario tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Siendo 
que los dueños del banco vieron esto como un agravio a la posibilidad de ganancias, decidieron 
liquidar la institución en 1850.2423

Tras el incidente, el gobierno chileno, con un clarísimo repudio hacia el dinero fiduciario, 
propondría una nueva ley monetaria. Pese a haber adoptado el Sistema Métrico Decimal, Chile 
no estaría por abandonar el bimetalismo, incluyendo dos denominaciones monetarias en la 
nueva ley de 1851: el cóndor de oro y el peso plata, siendo el primero un décimo del segundo.2424  
Se acuñaría la moneda fraccionaria de cobre a denominaciones de uno y de medio centavo, 
sustituyendo el resto por moneda de peso exacto en plata, en función de subdivisión del peso.2425

Hasta el momento, el gobierno había sido marcadamente conservador; sin embargo, un conflicto 
con la iglesia dejaría debilitado al presidente Manuel Montt, deviniendo en una revolución 
fallida en 1859.2426 Pese a que no pudieron tomar el poder, los liberales marcarían el camino 
hacia una victoria democrática en 1861, aunque la mentalidad del Estado había cambiado, lo 
cual se evidenciaría en la nueva ley monetaria de 1860, misma que crearía el peso de oro y 
rebajaría la pureza de la plata de la moneda fraccionaria en un intento por obtener ganancia 
de la acuñación.2427 Ese mismo año se emitiría la primera ley bancaria, con un concepto más 
permisivo, garantizando la protección de los ciudadanos, pero abriendo la puerta a bastante 

2419 Subercaseaux.

2420 César Ross, “Chile 1860-1895: El impacto del sector bancario en los sectores productivo”, América 
Latina en la historia económica 25 (2006): 1-21.

2421 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

2422 César Ross, Poder, mercado y estado: los bancos de Chile en el siglo XIX, Historia (Santiago de Chile: 
LOM Ediciones, 2003). https://tinyurl.com/y59xoec4

2423 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

2424 Ross, Poder, mercado y estado: los bancos de Chile en el siglo XIX.

2425 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.

2426 Simón Collier, “Chile: la construcción de una república 1830-1865: política e ideas”, Editorial 
Universitaria, Cuadernos de Historia, 1978, 173-77.

2427 Subercaseaux, “El Sistema Monetario i la organización bancaria en Chile”.
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libertad de acción para los bancos.2428

El Banco de Depósitos y Descuentos de Valparaíso, que había sido creado cinco años antes, 
reconvertiría su nombre a Banco de Valparaíso; además, el Banco de Chile ya había sido 
fundado en 1859, reconvirtiéndose en Banco Nacional de Chile en 1865.2429 Tales instituciones 
se unirían a varios bancos que serían creados tras la promulgación de la ley, tales como Banco de 
Mac Clure, Banco de A. Edwards, Banco Agrícola, Banco de Concepción, Banco Sudamericano, 
entre otros.2430 

Pese a la posibilidad de emisión de dinero fiduciario, el rechazo que éste generaba en la población 
no incentivaría su producción, especialmente porque se había decretado la inconvertibilidad 
en 1878.2431 Sin embargo, el advenimiento de la Guerra del Pacífico obligaría a Chile a elevar 
sustancialmente el gasto bélico, con el fin de derrotar a Bolivia y Perú.2432

La circulación de moneda feble en Bolivia haría que Chile bloquease el comercio para evitar la 
circulación de moneda de baja ley, imponiendo un impuesto de intercambio.2433 En respuesta, 
Bolivia pretendió recuperar algo de lo extraído por Chile a través del impuesto al intercambio 
monetario, estableciendo un impuesto a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta en 
1878.2434 Chile advertiría que, si no se levantaba el impuesto, rompería el Tratado de Límites de 
1874, lo cual no solo no disuadió a las autoridades bolivianas, sino que se anunció la suspensión 
de la licencia a la empresa, iniciando su proceso de remate.2435 El 14 de febrero de 1879, día en 
que se llevaría a cabo el remate, el ejército chileno invadiría Antofagasta, avanzando de forma 
trepidante sobre espacio boliviano y peruano, como aliados militares en beligerancia.2436 La 
tregua sería firmada en 1884, quedándose con parte del territorio conquistado y bloqueando a 
Bolivia en su salida al mar.2437

2428 Ross, Poder, mercado y estado: los bancos de Chile en el siglo XIX.

2429 Andrea Riquelme Beltrán, “Historia de la Concentración y Privatización de la Banca Chilena”, 
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, 2005. http://www.sindicatoscotiabank.cl/
pdf/2005/2005-01-Historia_concentracion_privatizaciones_banca.pdf

2430 Gabriel Salazar Vergara, Mercaderes, empresarios y capitalistas: Chile, siglo XIX (Santiago de Chile: 
Penguin Random House, 2014). https://tinyurl.com/y62x7q4n

2431 Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, 4.a ed., Imagen de Chile (Santiago de Chile: 
Editorial Universitaria, 2018). https://tinyurl.com/y5hy7psh

2432 Álvaro Villegas Aldazosa, “El impuesto al salitre y la Guerra del Pacífico”, Argumentum Journal of Law, 
Revista Argumentum 16 (2016): 379-401.

2433 Vázquez-Machicado, La moneda feble boliviana la economía peruana.

2434 Ballivián, “El comercio de exportación de Bolivia”.

2435 Ortega, “En torno a los Orígenes de La Guerra del Pacífico: Una visión desde la historia económica y 
social”.

2436 González Miranda, “La llave y el candado: el conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-
1929)”.

2437 Bonilla, “La dimensión internacional de la Guerra del Pacífico”.
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Con la guerra, el circulante habría 
escaseado, sirviendo como escenario para 
que los bancos autorizados se aventurasen 
con la emisión de dinero fiduciario, el 
cual se iría ganando aceptación en el 
mercado.2438 El final de la guerra traería un 
auge económico, producto de los nuevos 
territorios conquistados en la Guerra 
del Pacífico, habiéndose explotado el 
salitre, entre otros productos, por parte 
de la instalación de diversas compañías 
británicas.2439

El presidente liberal José Manuel 
Balmaceda tendría un severo conflicto con
el parlamento por la no aprobación del presupuesto del Estado para 1891.2440 Balmaceda 
prohibiría que el Congreso se reuniese por periodo de tres meses, por lo cual fue destituido por 
decreto legislativo; sin embargo, las fuerzas militares se dividirían en su lealtad, dando paso a 
la Guerra Civil chilena, que daría como resultado la caída del gobierno central, dando inicio al 
periodo de la República Parlamentaria, dejando al presidente como una figura secundaria.2441 
La economía nacional se sostenía por la explotación del salitre en los territorios conquistados 
en la Guerra del Pacífico, por lo que una institución bancaria fuerte y sólida sería necesaria. En 
consecuencia, los bancos Nacional de Chile, de Valparaíso y Agrícola se fusionarían, creando el 
Banco de Chile en octubre de 1893,2442 recuperando la convertibilidad en 1895, lo que causaría 
una fuerte contracción económica, debiendo retirarse en 1898.2443

El auge económico se vería frenado con el terremoto de Valparaíso en 1906; además, las 
condiciones obreras serían deplorables, instalándose un creciente descontento en las salitreras, 
naciendo sindicatos ante la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, en la que el gobierno 
reprimiría una huelga de los empleados del salitre en el norte del país.2444 El descontento 
llevaría a la elección de Arturo Alessandri en 1920, quien propondría una serie de reformas 
que mejoraban sustancialmente las condiciones sociales, pero éstas hallarían enorme oposición 
legislativa.2445 Ante la negativa de los diputados, un grupo de militares jóvenes protestaría 

2438 Ross, “Chile 1860-1895: El impacto del sector bancario en los sectores productivo”.

2439 Raúl Bernal-Meza, “Evolución histórica de las relaciones políticas y económicas de Chile con las 
potencias hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos”, Instituto de Estudios Internacionales 
Universidad de Chile, Estudios Internacionales, 29, n.o 113 (1996): 19-72.

2440 John Bowman y Michael Wallerstein, “La caída de Balmaceda y las finanzas públicas en Chile nuevos 
datos para un antiguo debate”, Revista de Ciencia Política 5, n.o 1 (1983): 9-133.

2441 Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle, La República en Chile (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2006). 
https://tinyurl.com/yxjfg9tc

2442 Riquelme Beltrán, “Historia de la Concentración y Privatización de la Banca Chilena”.

2443 Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado.

2444 Pablo Artaza Barrios, ed., A 90 años de los sucesos de la Escuela Santa María de Iquique (Santiago de 
Chile: LOM Ediciones, 1998). https://tinyurl.com/y4hus7zs

2445 Alberto Cardemil, El camino de la utopía: Alessandri, Frei, Allende, pensamiento y obra, Colección 

Un peso chileno en billete de 1880, emitido por el Banco 
de Valparaíso, en plena Guerra del Pacífico.
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golpeando sus sables contra el piso del Congreso, lo que fue entendido como una tentativa de 
golpe de Estado, llevando a la aprobación de las reformas apresuradamente.2446

Pese a la reacción legislativa, los militares continuarían amenazantes. Alessandri renunciaría y 
abandonaría el país el 10 de septiembre de 1924, quedando el poder en manos de una Junta de 
Gobierno nombrada por los militares, la cual disolvería el Congreso al día siguiente.2447 Empero, 
el 23 de enero de 1925 se registraría un golpe de Estado, liderado por el militar Carlos Ibáñez 
del Campo, quien pediría el regreso de Alessandri para que acabase su periodo presidencial. 
Alessandri promulgaría una nueva Constitución ese mismo año,2448 además de la creación 
de la banca central, aprovechando los poderes especiales que le habían otorgado para legislar 
unilateralmente hasta el 15 de octubre.2449

Edwin Walter Kemmerer, experto estadounidense en cuestiones monetarias y reconocido por 
la creación de varios de los bancos centrales en toda América Latina, había pasado por Chile en 
1922, conociéndose con el presidente Alessandri.2450 Kemmerer empezaría su labor en febrero 
de 1925, aunque mucho se ha especulado acerca de la verdadera razón para contratarlo, siendo 
que la opinión pública estaba muy dividida en torno a la creación de un banco central, por lo que 
la contratación de la misión estadounidense serviría como legitimación técnica.2451 

La misión de expertos estaba encabezada por el propio Kemmerer, acompañado de su equipo 
de economistas compuesto por los estadounidenses Harley Lutz, Joseph Byrne, William 
Renwick, Howard Jefferson, Frank Fetter y Henry West, así como el neerlandés G. van Zandt 
y el salvadoreño José Avilés.2452 La misión daría sus primeros resultados a las pocas semanas, 
entregando tres proyectos de decreto, consistentes en la creación de un banco central, una nueva 
ley de bancos y una nueva ley monetaria, respectivamente, los cuales fueron aprobados entre 
agosto y octubre, en el mismo orden.2453

de estudios parlamentarios (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1997). https://tinyurl.com/
y3ad2ljx

2446   Sergio Carrasco Delgado, “La Evolución Político-Constitucional de Chile”, Estudios Constitucionales 
6, n.o 2 (2008). https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v6n2/art10.pdf

2447 Ricardo Caillet-Bois, “Alessandri demoledor y agitador. Cincuenta años de historia política de Chile”, 
Pan American Institute of Geography and History, Revista de Historia de América 37 (1954): 387-92.

2448 Carrasco Delgado, “La Evolución Político-Constitucional de Chile”.

2449 Camilo Carrasco, “El rol de la misión Kemmerer en la creación del Banco Central”, Banco Central de 
Chile, Serie Banca Central, análisis y políticas económicas, 2009, 69-115.

2450 Elizabeth Glaser, “Chile’s Monetarist Money Doctors, 1850–1988”, en Money Doctors: The Experience 
of International Financial Advising 1850-2000, de Marc Flandreau (Londres: Routledge, 2003), 182-
205. https://tinyurl.com/y6fge2tz ; Drake, The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 
1923-1933.

2451 Carrasco, “El rol de la misión Kemmerer en la creación del Banco Central”.

2452 Paul Drake, “La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y 
endeudamiento, 1925-1932”, Universidad de Chile, Cuadernos de Historia 4 (1984): 1925-32.

2453 Pedro Simunovic Gamboa, “El fracaso de las políticas económicas en Chile: La Misión Kemmerer y la 
Misión Klein-Saks (1925-1958)”, Estudios Nueva Economía 1 (2018): 41-54.
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La nueva ley monetaria reestablecería el patrón oro en cuanto abriese el nuevo banco central, 
rebajando la conversión a una medida más cercana al precio del metal en el mercado.2454 Pese a 
que el dólar estaba en franca expansión en el marco de los intereses estadounidenses, Kemmerer 
recomendaría mantener el precio con la referencia británica, en función de la estabilidad que 
esto proporcionaría por la tradición monetaria chilena.2455 La nueva ley de bancos crearía una 
Superintendencia de Bancos, aumentando las tasas de encaje bancario (para garantizar la 
responsabilidad monetaria), nuevos procedimientos de evaluación de créditos y una serie de 
garantías obligatorias para el funcionamiento bancario. La superintendencia estaría encargada 
de vigilar a la banca pública y privada, incluyendo a la banca central.2456 

En el campo fiscal, la comisión propondría una descentralización de la recaudación, haciendo 
al país menos dependiente del salitre. Sin embargo, el gobierno chileno no habría aplicado en su 
totalidad la recomendación, por lo que el déficit fiscal no reaccionaría de la forma esperada.2457 
En septiembre se aprobaría una nueva ley propuesta por Kemmerer, estableciendo un marco 
regulatorio para disciplinar el gasto público, quitándole al Congreso la posibilidad de aumentar 
los montos en los presupuestos del Estado.2458 Además, se establecería un mecanismo para evitar 
la sobreestimación de ingresos, por lo que se garantizaba que los presupuestos no aumentasen 
la presión fiscal, implementándose a partir de 1927. Como complemento, Kemmerer añadiría 
una propuesta para la creación de la Ley de la Contraloría General de la República, incluyendo 
un nuevo sistema de contabilidad financiera para el Estado.2459

El Banco Central de Chile sería objeto de tensión entre Kemmerer y el gobierno, siendo que la 
Presidencia quería tener mayor control sobre el nombramiento de la dirección del banco, a lo 
que Kemmerer se opondría vehementemente, salvaguardando la autonomía de la institución.2460  
Finalmente, la máxima autoridad del banco sería su Consejo, el cual tendría funciones 
directivas, administrativas y de autoridad monetaria nacional. Las funciones de la institución 
serían la emisión de billetes y monedas, regulación de la cantidad de dinero en circulación y de 
crédito, regulación del sistema financiero y del mercado de capitales, actuar como agente fiscal 
en la contratación de créditos, actuar en materia de operaciones de cambios internacionales y 
publicar las principales estadísticas macroeconómicas nacionales.2461

La misión Kemmerer dejaría como resultado una gran confianza externa en el sistema financiero 
chileno, abriéndose fuertes líneas de crédito en Estados Unidos,2462 registrándose múltiples 

2454 Drake, “La misión Kemmerer a Chile: Consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 
1925-1932”.

2455 Carrasco, “El rol de la misión Kemmerer en la creación del Banco Central”.

2456 Rolf Lüders, “Una historia monetaria de Chile: 1925-1958”, Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Cuadernos de Economía 7, n.o 20 (1970): 4-28.

2457 Carrasco, “El rol de la misión Kemmerer en la creación del Banco Central”.

2458 Drake, “La misión Kemmerer a Chile: Consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 
1925-1932”.

2459 Lüders, “Una historia monetaria de Chile: 1925-1958”.

2460 Carrasco, “El rol de la misión Kemmerer en la creación del Banco Central”.

2461 Andrés Bianchi, “La autonomía del Banco Central de Chile: origen y legitimación”, Banco Central de 
Chile 12, n.o 3 (2009): 11-23.

2462 Sanfuentes, “La deuda pública externa de Chile entre 1818 y 1935”.
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ingresos por la fundación de bancos estadounidenses en Chile.2463 Pese al éxito en el campo 
económico, Alessandri no hallaría acomodo político, renunciando el 1 de octubre. Tras una 
seguidilla de renuncias de presidentes interinos, tomaría el poder Carlos Ibáñez del Campo, 
quien acabaría por ser electo constitucionalmente en 1927.2464 En el campo internacional, la 
Gran Depresión haría que el patrón oro se desplomase, obligando a Chile a abandonarlo,2465  
desarticulando el sistema diseñado por Kemmerer. Ibáñez vería cómo quebraría la minería de 
salitre, solicitando préstamos a bancos estadounidenses hasta triplicar la deuda pública.2466

La situación económica sería insostenible, llevando a multitudinarias protestas que acabarían 
en la renuncia de Ibáñez en 1931, quedando el poder en su vicepresidente, Pedro Opaso 
Letelier.2467 A finales de aquel año habría elecciones, ganándolas Juan Esteban Montero, quien 
sería derrocado en junio de 1932. La Junta de Gobierno, encabezada por Arturo Puga, declararía 
la República Socialista de Chile.2468 Puga gobernaría por doce días, entregando el poder a Carlos 
Dávila Espinoza, quien lidiaría con un golpe de Estado militar, siendo desbancado del poder el 
13 de septiembre, en favor de Bartolomé Blanche. El descontento social era creciente, obligando 
a la renuncia de Blanche, depositando el poder en Abraham Oyanedel Urrutia, para transitar 
hacia las elecciones.2469 

Arturo Alessandri retomaría el poder por la vía democrática, instalándose en la presidencia el 
24 de diciembre de 1932. La segunda presidencia de Alessandri sería marcada por la represión 
y la suspensión reiterada de garantías constitucionales.2470 En el plano económico, se estableció 
un nivel de salarios acordados entre empleado y empleador, aplacando las protestas de los 
sindicatos; el resultado sería la caída del nivel de precios, en comparación con la inflación 
externa, lo cual llevaría a revaluar el peso en un 10 %.2471 La consecuencia sería la caída del 
precio de las importaciones, alzándose los precios del mercado interno; en el término de emisión 
monetaria, las leyes aprobadas en 1925 mantenían bajo control el efecto inflacionario, lo cual se 
vería modificado con la llegada de la Segunda Guerra Mundial.2472

Durante el periodo bélico, el Banco Central de Chile se ocuparía de aumentar sus reservas de 
oro y de divisas, como producto de una tasa de cambio sobreestimada por el gobierno. Para el 
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2464 Tomás Errázuriz, “La Administración de Ibáñez Del Campo y El Impulso a La Circulación Moderna”, 
Historia (Santiago) 47, n.o 2 (2014): 313-54.

2465 Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado.

2466 Drake, “La misión Kemmerer a Chile: Consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 
1925-1932”.

2467 Errázuriz, “La Administración de Ibáñez Del Campo y El Impulso a La Circulación Moderna”.

2468 Ryszard Stemplowski, “La República Socialista de Chile de 1932 vista por el Foreign Office”, Records 
of the Foreign Office, Estudios Latinoamericanos 6, n.o 2 (1980): 333-42.

2469 Richard Gray y Frederick Kirwin, “Presidential Succession in Chile: 1817-1966”, Journal of Inter-
American Studies 11, n.o 1 (1969): 144-59.

2470 Alan Angell, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía (Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello, 1993). https://tinyurl.com/y34quatu

2471 Lüders, “Una historia monetaria de Chile: 1925-1958”.

2472 Simunovic Gamboa, “El fracaso de las políticas económicas en Chile: La Misión Kemmerer y la 
Misión Klein-Saks (1925-1958)”.
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final de la guerra, la banca central, en búsqueda de aminorar la presión sobre la emisión intentó 
colocar Letras del Tesoro y certificados de depósitos en dólares; sin embargo, estos instrumentos 
no se lograrían colocar por falta de confianza externa.2473 La situación inflacionaria evolucionaba 
junto a la turbulencia política, habiéndose múltiples presidencias provisionales hasta 1952, 
cuando tomaría el poder democráticamente Carlos Ibáñez del Campo.2474 El segundo periodo 
de Ibáñez hallaría la inflación en un nivel insostenible, tras un desaforado gasto público en las 
décadas anteriores; en respuesta, contrataría a la firma de consultores norteamericanos Klein-
Saks, con el fin de establecer un plan antiinflacionario.2475

La comisión Klein-Saks recomendaría establecer una política fiscal contraída, aumentando 
impuestos sobre bienes de lujo. Además, la administración pública debería reorganizar los 
servicios públicos, contrayendo el tamaño del Estado mediante la supresión de empleos 
públicos. El Banco Central de Chile debería establecer un límite en las remuneraciones por 
crédito, evitando así los reajustes automáticos en las tasas.2476 En cuanto a la política de precios, 
la comisión recomendó alejarse del control directo, optando por una ley antimonopolio para que 
fuese el propio mercado el que bajase los precios. Adicionalmente se eliminarían los subsidios y 
cuotas al comercio exterior, estableciéndose una tasa de cambio unificada.2477

La presión social crecía, exigiendo resultados ante la creciente inflación. En 1955, Ibáñez 
propondría la derogación de los reajustes automáticos de los salarios, estableciéndose un alza 
equivalente únicamente a la mitad del alza de precios para 1956.2478 Además, se restringiría el 
crédito al Estado, cortando de tajo la práctica de emisión para subsanar el déficit público. Como 
parte de la contracción del gasto público, se suprimirían los subsidios a las empresas privadas y 
se alzarían las tarifas de los servicios públicos.2479 El resultado sería una caída en la inflación del 
17 % anual,2480 aunque la situación económica se volvería apremiante en 1957, con la caída de 
los precios internacionales del cobre, el cual proporcionaba una fuerte entrada para el país.2481
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2476 Rolf Lüders, “La Misión Klein-Saks, los Chicago Boys y la Política Económica”, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Documentos de Trabajo 411 (2012). https://economia.uc.cl/biblioteca/la-mision-
klein-saks-los-chicago-boys-y-la-politica-economica/
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El presidente Ibáñez sería sucedido 
democráticamente por Jorge Alessandri, 
hijo del expresidente Arturo Alessandri.2482  
Su política económica daría continuidad 
a la contracción en el gasto público, 
haciendo un saneamiento presupuestario 
y creando el Sistema Nacional de Ahorro 
y Préstamo, favoreciendo a la población 
mediante financiamiento para vivienda, 
estableciendo una disciplina de ahorro.2483  
Alessandri intentaría reducir la inflación 
por la vía monetaria, extinguiendo el 
peso, haciendo nacer el escudo chileno 
el 1 de enero de 1960, reduciendo la 
denominación a la milésima, iniciando 
con pesos resellados para luego pasar a la 
emisión.2484

Hacia el final de su mandato, Alessandri 
impulsaría una reforma agraria, la cual 
sería retomada por su sucesor, Eduardo 
Frei.2485 El nuevo presidente expropiaría
grandes porciones de terreno para ser repartido, además de nacionalizar parcialmente el cobre 
y comprar la participación estatal en diversas industrias,2486 lo cual alzaría la inflación por sobre 
los 36 puntos porcentuales anuales.2487

El 3 de noviembre de 1970 tomaría posesión el nuevo presidente constitucional de Chile, 
Salvador Allende Gossens, luego de tres intentos electorales fallidos. Allende pretendería 
estimular la demanda agregada mediante el aumento del gasto público, implementando una 
profunda reforma en las políticas sociales.2488 Además, se establecería un congelamiento de 
precios, así como un aumento generalizado de salarios por medio de la emisión monetaria.2489  
Las nacionalizaciones continuarían en diversas industrias, además de concretar la reforma 
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Públicos 68, n.o 1 (1997): 197-214.
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2488 José Valenzuela Feijóo, “El gobierno de Allende: aspectos económicos”, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Aportes 11, n.o 33 (2006): 5-26.

2489 Luis Corvalán, El gobierno de Salvador Allende (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2003). 
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Billete de 50 pesos chilenos, resellado a la milésima 
mediante la introducción del escudo chileno, en 1960.
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agraria y la nacionalización del cobre, alzando así el déficit público.2490 Allende intentaría 
adquirir endeudamiento externo para subsanar el déficit, lo cual sería imposible dado el bloqueo 
ejercido por el presidente estadounidense, Richard Nixon.2491

El déficit público se triplicó luego del primer año de gobierno, lo cual intentó ser subsanado 
por Allende con la reducción drástica de reservas de oro y divisas del Banco Central.2492 
Habiéndose congelado las cuentas bancarias de Chile en el extranjero, Allende optaría por más 
emisión de circulante, haciendo que la inflación creciese progresivamente.2493 Pese al apoyo 
financiero soviético, para 1973 se registraría un déficit público del 22 %,2494 siendo necesario el 
establecimiento de controles de precios y abastecimiento, siendo que había carestía generalizada 
de productos alimenticios y de primera necesidad.2495 La conjunción de decisiones económicas 
internas y presiones externas acabarían por acelerar la inflación, llegando al 352 % anual para 
1973.2496

Los militares chilenos planearían un golpe de Estado con apoyo estadounidense, utilizando 
la situación económica como marco para el movimiento político.2497 El 11 de septiembre el 
presidente Allende se parapetaría en el Palacio de La Moneda, junto a su guardia personal.2498 
La plana mayor del ejército exigiría su rendición a cambio de sacarle del país, pero Allende 
se negaría, suicidándose con un fusil de asalto soviético.2499 Ese día se instalaría la Junta de 
Gobierno, encabezada por Augusto Pinochet Ugarte.2500
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2493 Felipe Morandé y Carlos Noton, “La conquista de la inflación en Chile”, Estudios Públicos 95 (2004): 
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Como respuesta a la desaforada inflación, la Junta de Gobierno tomaría su primera decisión 
en el campo monetario el 31 de diciembre, eliminando la subdivisión en centavos del escudo 
chileno.2501 Para 1974 se introduciría el billete de 10000 escudos chilenos, dando muestras de una 
inflación descontrolada,2502 lo que llevaría a Pinochet a encomendar un plan de recuperación a 
un grupo de economistas estadounidenses conocido como los Chicago Boys, encabezados por 
Milton Friedman.2503 La política económica de Pinochet estaría frontalmente asociada con el 
liberalismo económico, levantando las medidas proteccionistas para abrirse al comercio externo, 
haciendo mucho énfasis en la reducción del aparato estatal para reducir la carga fiscal.2504

Se registrarían despidos generalizados de empleados públicos, privatizaciones a mansalva 
(incluido el cobre), aumento de impuestos, extinción del Sistema Nacional de Ahorro y 
Préstamo,2505 así como el cambio de la denominación monetaria por el peso chileno, en una 
relación a la milésima, a partir del 29 de septiembre de 1975.2506 A partir de 1977, en medio 
de múltiples acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos y abusos de poder, iniciaría 
una recuperación de la productividad, aunque no lograría reducir el desempleo.2507 El auge 
económico sería continuado, aunque se detendría súbitamente en 1982, luego de dos años de la 
fijación del peso chileno a 39 unidades por dólar estadounidense.2508

La sobrevaluación del peso, las altas tasas de interés en el mercado interno y la crisis financiera 
de toda la región serían factores que llevarían a una crisis chilena, cayendo drásticamente la 
productividad y disparándose el desempleo. La inflación de registraría en un 120 % anual,2509  
lo cual sería atacado por el régimen de Pinochet con la devaluación del peso chileno y la 
intervención estatal en varios bancos, tomando el control del sistema hasta poder modelar la 
política crediticia.2510 Tras la crisis, continuarían las privatizaciones, estableciendo programas 
paliativos al desempleo. La situación traería fuertes protestas y descontento social,2511 a lo que 
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Pinochet respondería con dura represión que se extendería por el resto de la década.2512

A partir de 1985 se implementaría un control de las tasas de interés, el fomento de las 
exportaciones por medio de políticas de incentivo fiscal, la renegociación de la deuda externa 
y la privatización de más empresas nacionales,2513 dando como resultado la reducción de la 
inflación anualizada a un 17 % para 1989.2514 Mientras tanto, la dictadura iría cediendo terreno 
hacia la democracia, lográndose concretar elecciones para 1989. El opositor Patricio Aylwin 
tomaría el poder el 11 de marzo de 1990.2515 Años más tarde, Pinochet sería enjuiciado por 
crímenes diversos asociados a la violación de derechos humanos, pasando por diversos arrestos 
domiciliares hasta su fallecimiento en 2006.2516

Aylwin mantendría la austeridad fiscal, permitiendo que la apertura económica consolidase un 
sector privado que vería un crecimiento sostenido entre los más altos de la región en la última 
década del siglo XX.2517 El nuevo gobierno alcanzaría una caída significativa de la inflación, 
así como se reduciría el desempleo.2518 Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del expresidente Frei, 
accedería al poder en marzo de 1994, aplicando una política económica de apertura comercial; 
sin embargo, la crisis asiática conllevaría una contracción económica, alzando el desempleo 
hasta un 10 % en 1999, incluso luego de continuar con la política de privatizaciones.2519 En 
2000 sería electo Ricardo Lagos, quien tendría un desempeño económico estable,2520 pero 
manchado por múltiples acusaciones de corrupción.2521 Para 2006 sería electa Michelle 
Bachelet, quien daría continuidad a la estabilidad de Lagos. El gobierno de Bachelet se vería 
beneficiado por el alza de los precios internacionales del cobre, tomando la decisión de ahorrar 
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las ganancias,2522  exhibiendo un crecimiento económico sostenido.2523 En 2009, en el contexto 
de la crisis financiera mundial, Bachelet utilizaría aquel ahorro para un paquete de estímulo 
fiscal, pudiendo enfrentar con mucha solvencia los estragos del terremoto de 2010, habiendo 
logrado crecimientos de hasta dos dígitos en los años previos.2524

Sebastián Piñera Echenique ascendería a la presidencia en marzo de 2010, debiendo enfrentar 
la reconstrucción luego del terremoto, así como el rescate de los 33 mineros atrapados en el 
derrumbe del Yacimiento San José.2525 Su desempeño económico sería favorable, incrementando 
el crecimiento con respecto al gobierno de Bachelet, reduciendo el desempleo y la inflación.2526  
Bachelet volvería al poder en 2014, implementando un paquete de reforma tributaria que alzaría 
los impuestos para las empresas, reduciendo el impuesto sobre la renta a la población.2527 Sin 
embargo, los resultados productivos serían en declive, alzándose la deuda pública y cayendo la 
calificación de riesgo.2528

El 11 de marzo de 2018 volvería Piñera a la presidencia, retornando al alza en las cifras 
macroeconómicas. La progresiva caída en el poder adquisitivo se sumaría al alza de la tarifa 
de transporte implementada por Piñera, provocando un estallido social en octubre de 2019, 
deviniéndose una serie de protestas que desembocarían toques de queda y represión policial.2529  
Paralelo a la continuidad de las protestas, Piñera debería enfrentar la pandemia por COVID-19, 
lanzando un paquete de ayuda económica de más de 12000 millones de dólares estadounidenses, 
estableciendo ayudas en efectivo y en paquetes alimenticios,2530 incluyendo el retiro voluntario 
de los fondos de pensiones individuales para atender la pandemia.2531

2522 Rodrigo Cárdenas Delgado, “El auge del cobre, la sensación de riqueza y la política fiscal” 
(Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2008). http://repositorio.uchile.cl/bitstream/
handle/2250/144989/El-auge-del-cobre-la-sensacio%cc%81n-de-riqueza-y-la-poli%cc%81tica-
fiscal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2523 Eduardo Saavedra, “El Modelo Económico-Político de Chile: Desarrollo Institucional en la 
Encrucijada”, Economía y Política 1, n.o 1 (2014): 115-46.

2524 Augusto Varas, “Michelle Bachelet: la derrota de un éxito”, Estudios de Política Exterior 24, n.o 134 
(2010): 133-44.

2525 Augusto Varas, El gobierno de Piñera (2010-2014) (Santiago de Chile: Catalonia, 2013). 
 https://tinyurl.com/y4xg9ecd

2526 Tasha Fairfield, “La economía política de la reforma tributaria progresiva en Chile”, Revista de 
Economía Institucional 17, n.o 32 (2015): 129-56.

2527 Oscar Rojas Carrasco, Fernando Herrera Ciudad, y Albino González, “Principales repercusiones de la 
reforma tributaria en Chile”, Visión de Futuro 16, n.o 23 (2019): 1-20.

2528 Ricardo Ffrench-Davis, Reformas económicas en Chile 1973-2017 (Santiago de Chile: Penguin 
Random House, 2018). https://tinyurl.com/y4lgcfn9

2529 José Miguel Urzúa y Matías Calderón, “Economía moral y estallido social: no son 30 pesos, son 30 
años. La crisis del neoliberalismo en Chile”, Antropologías del Sur 7, n.o 14 (2020): 283-98.

2530 Claudia Heiss, “Chile: entre el estallido social y la pandemia”, Análisis Carolina 18, n.o 1 (2020): 1-14.

2531 Fernando López, “COVID-19 y retiro del 10%: Desmenuzando la ley de retiro de ahorros 
previsionales”, Observatorio Económico, n.o 147 (2020): 6-7.
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Como solución política a la situación de agitación social se había pactado un plebiscito para 
elaborar una nueva Constitución, el cual sería realizado en abril de 2020. Sin embargo, éste 
se aplazaría para octubre, en razón de la pandemia.2532 El resultado sería positivo a una nueva 
Constitución, por lo que Chile elegiría una Asamblea Constituyente en 2021, en medio del 
intento de recuperación económica.2533

Conclusión
América Latina es el reflejo de las etapas de su historia, habiendo pasado por cada revuelco 
político en su búsqueda por la subsistencia. Si bien el concepto monetario es de origen europeo, 
los pueblos originarios latinoamericanos poseían sistemas productivos muy avanzados, 
con estructuras económicas tan diversas como efectivas, exhibiendo esquemas de pago 
y remuneración tan complejos como el xontle de Mesoamérica o tan pragmáticos como las 
hachitas incas.

El arribo de los conquistadores marcaría un cambio total en la cosmovisión económica del 
continente, implantando un concepto de riqueza muy distinto al predominante en las culturas 
centenarias americanas. El paradigma de la acumulación de riqueza por medio de metales 
preciosos sería una de esas concepciones que tendrían que entrar por la vía de la fuerza, a veces 
con la religión, a veces con la esclavitud, a veces con el hambre; en general, entraría por la inercia 
de la conquista, instalando una lógica pecuniaria sobre culturas que no necesariamente vivían 
para el enriquecimiento. 

La moneda jugaría un papel crucial en el proceso de independencia de cada una de las naciones 
latinoamericanas; en algunos casos, siendo la piedra angular para sostener sendas gestas 
patrióticas, marcando el ritmo de conflictos interminables, guerras inconclusas y desarrollos 
truncos. En ocasiones las decisiones monetarias llevaron a grandes guerras con consecuencias 
hasta el pleno siglo XXI, cuando, por ejemplo, Bolivia reclama su salida al mar tras perder una 
guerra con orígenes monetarios. 

El siglo XIX avanzó entre las pretensiones británicas, francesas y portuguesas para hacerse 
de los beneficios abandonados por España, debiendo los países latinoamericanos aprender a 
quitarse de encima las manos de las potencias, no sin antes ver cómo nacía la hegemonía de un 
Estados Unidos que promulgaba su Doctrina Monroe, incidiendo de lleno sobre las endebles 
economías de su frontera sur. A veces tomando directamente territorio, como el caso de México; 
a veces propiciando “independencias” para luego apoderarse de las economías, como el caso de 
Panamá; a veces financiando élites para convertir repúblicas en bananas; y, a veces, viendo hacia 
otro lado, cuando no había intereses qué acaparar.

2532 Claudia Heiss, “¿Qué se juega en el Plebiscito chileno del 25 de octubre? (Y cómo llegamos hasta 
aquí)”, Análisis Carolina 50, n.o 1 (2020): 1-11.

2533 Felip Gascón y Hugo Tórtora, “Proceso constituyente en Chile: Recorte histórico sobre la soberanía 
popular negada”, CUPEA Cuadernos de Política Exterior Argentina, n.o 132 (2020): 117-20.



321De los pueblos prehispánicos a la pandemia por COVID-19

Entre tanto, Latinoamérica se iría forjando entre liberales y conservadores, entre dictadores y 
demócratas, entre estadistas y populistas… entre latinoamericanos, que parece que más que una 
región, es una característica. Mientras en Europa se libraban guerras mundiales y las primeras 
guerras de divisas, en América Latina se contrataba a gurús como Kemmerer para arreglar 
los asuntos monetarios; mientras Europa se forjaba una recuperación posguerra, en América 
Latina se cambiaba de moneda cada vez que ésta se arruinaba por la inflación, siendo Brasil 
el máximo exponente de estos enredos; mientras el mundo avanzaba hacia la era tecnológica, 
América Latina le entregaba el poder a cada populista que endeudó, que corrompió, que infló la 
economía; mientras América Latina intentaba alzar la cabeza, El Plan Cóndor financiaba golpes 
de Estado, se apoyaba dictaduras y se establecían planes de ajuste que nunca dieron un resultado 
más allá de hiperinflaciones surrealistas y cacerolazos históricos.

Y así, como si de un déjà vu se tratase, América Latina sería bañada por la primera crisis 
financiera del siglo XXI, poniendo a temblar sus endebles y devaluadas monedas. Y, por si fuese 
poco, el numerario latinoamericano, ya de por sí vulnerable, se contagiaría de una profunda 
depresión por la pandemia por COVID-19. Y, cuando las monedas latinoamericanas remembran 
la historia de crisis, golpes de Estado, gobiernos gorilas y demás vericuetos, el 6 de enero de 
2021 deja la estampa de un grupo de manifestantes tomándose el Capitolio estadounidense por 
primera vez en la historia, siendo una escena tan latinoamericana, que hace reflexionar en que 
toda moneda tiene dos caras ... y el dólar estadounidense no es la excepción.
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