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hacia sus esposas no les era permitido en sus discursos y encuentros públicos, ni significó tampoco mayor 
apertura a la sexualidad, tal vez porque la separación de funciones entre los géneros buscó consolidar a la 
heterosexualidad como única forma de sexualidad legítima en medio de la construcción del Estado-Nación, 
punto que la autora deja por fuera en sus análisis. El amor, la ternura, la calidez y la dulzura que hombres 
y mujeres podrían expresar eran, en realidad, símbolos de una sexualidad domesticada en el hogar y en la 
familia: el amor romántico pasó a ser la regla. Las mujeres, por tanto, fueron las guardianas de las buenas 
costumbres, de la moralidad social, de la decencia, de los buenos comportamientos y de la maternidad, pues 
los hombres, a pesar de su mayor expresividad, siguieron teniendo públicamente actitudes basadas en la 
autoridad y la austeridad, acompañadas por la racionalidad heredada de la Ilustración. 

Jason Andres Bedolla Acevedo. Universidad Industrial de Santander (Colombia)

James Vladimir Torres Moreno. Minería y moneda en el Nuevo Reino de Granada. El desempeño 
económico en la segunda mitad del siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2013. 253p.

En los años recientes, la investigación en historia económica ha sido dejada de lado para realizar 
principalmente por parte de los historiadores investigaciones de tipo cultural. Hoy en día son pocos los 
trabajos que se centran en la economía, sobre todo en el periodo colonial, lo que ha impedido realizar nuevas 
visiones acerca del mercado y las dinámicas socio-económicas en el Nuevo de Granada a fines del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX. 

James Vladimir Torres moreno es un historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Bogotá y Magister en economía de la Universidad de los Andes. Es sin lugar a duda uno de los jóvenes 
investigadores más conocidos en el campo de la historia económica en Colombia, principalmente por su 
interés en el periodo colonial y las dinámicas monetarias de fines del siglo XVIII. Dentro de su experiencia 
como estudiante de la universidad nacional se vio ampliamente influenciado por parte de profesores como 
Heraclio Bonilla, Edwin Muñoz Rodríguez y Salomón Kalmanovitz; quienes fueron una pieza clave dentro de 
sus trabajos académicos como de sus temas de investigación. Sus conexiones junto a su interés por la historia 
económica hizo que se vinculara a el grupo de investigación en historia económica y social de la universidad 
nacional; un grupo de historiadores y economistas interesados en la investigación histórica y económica en 
América Latina. 

La investigación sobre minería y moneda en el Nuevo Reino de Granada nace como parte del proyecto 
“circulación y producción de oro en Colombia y Brasil siglo XVIII”, llevado a cabo por historiadores de ambas 
naciones con el fin de realizar un estudio comparativo entre los dos países debido principalmente a la alta 
importancia que alcanzó la minería aurífera en estos dos sectores durante el siglo XVIII. El texto de minería y 
moneda en el Nuevo Reino de Granada muestra los resultados obtenidos por James Vladimir sobre la minería 
aurífera y la circulación monetaria para el caso neogranadino a fines del siglo XVIII, todo desde una mirada 
económica e histórica. Sin embargo el texto, al ser influenciado ampliamente por un amplio estudio de la teoría 
económica, el texto utiliza varios conceptos económicos necesarios para el estudio de la economía minera y 
monetaria. El libro maneja varios conceptos y una estética más economicista, ampliamente influenciada por 
su maestría en economía de la Universidad de los Andes. Es así, que con este trabajo continúa un proceso 
de investigaciones que el autor llevaba realizando acerca de la moneda en el periodo colonial con artículos 
como “Sencillos y piezas de a ocho. El problema de la moneda de baja denominación en el Nuevo Reino de 
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII”  y “Precios, Oferta Monetaria Y Crecimiento Económico En 
La Nueva Granada De La Segunda Mitad Del Siglo XVIII”. 

Esta influencia de la economía dentro del autor se ve así mismo reflejado dentro de los autores que 
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influenciaron y a partir de los cuales el escritor utiliza conceptos para el desarrollo del trabajo. La influencia 
innegable de los estudios cliométricos abanderados por Salomón Kalmanovitz, principalmente su estudio 
sobre el producto interno bruto de la Nueva Granada, son la base principal a través de la cual el autor se basa 
para desarrolla ciertos preceptos acerca de rentabilidad en la Nueva Granada. Junto a esto el autor se basa 
igualmente en los estudios recientes de Carlos Sempat Assadourian, en  los cuales se dedica a observar a 
niveles microeconómicos los mercados locales y el mercado interno en la región potosina. Por último, el autor 
se basó en el texto de Michael Bordo y Anna Schwartz “monetary policy regimes and económic performance” 
para desarrollar un esquema para explicar que el nivel de precios dependió durante el siglo XVIII de la oferta 
de metales preciosos, donde la demanda estaba ligada al día a día mientras que la oferta de los mismos se 
encontraba ligada a la diferencia entre la producción de metales y su uso monetario. 

El libro se encuentra compuesto por siete capítulos en los cuales el autor trata de abordar diferentes 
aspectos sobre la minería y la circulación monetaria. El objetivo general que maneja el texto es el de analizar 
el sector minero desde la perspectiva del mercado y su relación con los precios relativos; a lo cual el autor 
propone como hipótesis central del texto que la deflación fue el ambiente propicio para el auge minero en la 
Nueva Granada, mientras que en momentos de estabilidad la demanda disminuyó debido a la reducción de los 
eslabonamientos de la economía minera. Esto hizo que en el momento de la independencia la Nueva Granada 
se encontraba con una tasa negativa de crecimiento y una falta de equilibrio monetario.  

El primer capítulo del libro el autor se dedica a realizar una definición de conceptos, más que todo 
económicos, relacionados con la oferta monetaria, ingreso y velocidad de circulación de la moneda. Es desde 
este capítulo que el autor comienza a contraponerse a las ideas clásicas sobre la minería y la circulación monetaria 
en la Nueva Granada realizadas por la historiografía clásica que expone la extracción aurífera como un simple 
sistema de drenado mina-puerto dejando un pequeño espacio para la acuñación y circulación monetaria; En 
cambio el autor decide utilizar los postulados de Assadourian y ver el mercado interno colonial como un sector 
mucho más dinámico, en el que la moneda juega un papel mucho mayor que en  la historiografía tradicional. 
La definición y medición de la oferta monetaria, el ingreso, los precios y la velocidad de circulación permiten 
al autor confirmar la tesis de Meisel Roca, sobre la relación inversamente proporcional entre los precios y la 
producción aurífera. Igualmente a través del estudio del IPC1 de Antioquia y Bogotá el autor concluye que 
existe cierta cifra de retención de metales preciosos en los mercados reafirmando la existencia de un mercado 
colonial activo, y con amplia circulación monetaria.

El segundo capítulo habla sobre ciertas consideraciones necesarias para la investigación de la minería y 
la moneda en la Nueva Granada, al igual que las políticas de reacuñación por parte de la corona Borbónica y el 
uso de moneda de baja denominación dentro de la Nueva Granada. El autor observa el acelerado aumento de 
crédito que se dio a fines del siglo XVIII explicado por la elasticidad del mismo, concluyendo en el aumento 
de crédito en plata, generando una reducción de las tasas de interés de los mismos. Esto generó un aumento 
de los créditos realizados por parte de los comerciantes que se perfilaron como una alternativa al crédito 
eclesiástico.

La tercera parte del libro se centra en el estudio del bimetalismo en la Nueva Granada. Este sistema de 
uso del oro y la plata como divisa económica y la tasa de cambio plata-oro era una de las herramientas  de la 
corona para intervenir la oferta monetaria. Uno de los problemas principales abordados en este capítulo es la 
cuestión de ¿Cómo se obtenía plata en la Nueva Granada siendo este virreinato principalmente aurífero? El 
autor propone dos formas  por las cuales se obtenía dicho metal en el territorio neogranadino: la primera es 
la intervención por parte de la  real hacienda que participaba en el mercado bimetálico con el fin de obtener 
los recursos necesarios para el pago de los funcionarios, donde funcionaba como agente de cambio y ejercía 
la función de suplir ciertas regiones de metal blanco. La segunda se encuentra relacionada con el mercado 
mundial, en la cual la plata era suplida a través de los circuitos comerciales entre diferentes regiones del 

1.  El IPC es un promedio ponderado de los precios individuales de bienes de consumo calculada a partir de una sumatoria de los 
mismos. 
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imperio español. Es así que las zonas del sur de la Nueva Granada recibían e intercambiaban plata dentro del 
mercado de Quito mientras que la región oriental se alimentaba del comercio alrededor del cacao del golfo de 
Maracaibo con el virreinato de la Nueva España. Todo el sistema comercial, de importaciones y exportaciones, 
sirvió como un medio de adquisición de plata dentro de los mercados coloniales como de las regiones mineras 
de la Nueva Granada.

El cuarto capítulo estudia la economía de las zonas mineras, abordando los problemas de la circulación 
de oro en polvo y su relación con otros medios de pago. Basado en las aproximaciones numéricas de la oferta 
monetaria calculadas en el primer capítulo el autor realiza una mirada a la distribución regional de la misma y 
su relación con la minería. Para ello el autor divide el virreinato en dos secciones: las economías de la plata, 
o aquellas no vinculadas a la minería aurífera, y las economías del oro. Para esto el texto analiza los precios 
del oro en Popayán y en Bogotá, lo cual muestra que su precio en el mercado y en las zonas mineras se redujo, 
demostrando su hipótesis sobre el crecimiento físico en la producción y una disminución de la demanda de 
dicho metal. Ante esta fuerte inflación el oro dejó de ser un bien rentable y comenzó a ser una reserva de valor 
a corto plazo. Basado en los datos recopilados el autor plantea una geografía económica de Nuevo Reino, 
donde divide el territorio a partir de 4 economías diferentes: economías de circulación de monedas acuñadas, 
economías basadas en oro en polvo, economías fundadas en monedas primitivas y economías de trueque. Por 
último el autor finaliza el capítulo negando la tesis de Twinam en donde la economía antioqueña basada en el 
oro en polvo obstaculizaba el desarrollo de mercados locales debido al alto precio del mismo. Sin embargo 
para Vladimir Torres el alto precio del oro jamás representó un problema debido a la existencia de créditos y 
otros medios de pago. 

El quinto capítulo observa los costos de producción del oro. En este capítulo el autor utiliza el método 
analítico de la teoría económica para el estudio de la minería oponiéndose a las interpretaciones dadas por parte 
de Orlando Melo, Salomón Kalmanovitz y Anthony Mcfarlane. Este corto capítulo aborda principalmente un 
aspecto muy importante sobre la producción aurífera y es el uso y rentabilidad de la mano de obra. La primera 
aclaración que hace el autor sobre este aspecto es la diferenciación existente entre la producción minera en 
diferentes regiones de la Nueva Granada. Dicha producción afectaba directamente la mano de obra, la cual en 
momentos de baja producción en alguna región esta se trasladaba hacia el sector agrícola. Esta movilidad de 
la mano de obra altera los beneficios e inmediatamente la rentabilidad misma de la minería.

El sexto capítulo busca observar la participación de los distintos actores del siglo XVIII en el mercado 
y la articulación del trabajo con la economía. Para ello analiza los papeles del jornalero y de los comerciantes 
desde aspectos separados pero como parte de una misma economía. En primer lugar mira el papel de los 
mazamorreos debido a su posibilidad de circulación de oro al no necesitar un capital inicial. Para llegar 
más a fondo el autor analiza el libro de cuentas de una zona minera donde muestra la historia crediticia de 
los mineros tanto libres como esclavos. Por último el autor demuestra la relación existente entre minería y 
mercado, trabajada anteriormente por Colmenares y Twinam, donde la circulación entre el oro y el mercado 
se da bajo el consumo de insumos del uno por el otro.

El último capítulo del libro se trata de ciertos comentarios que hace Vladimir Torres sobre la investigación 
que llevaron a cabo Guido Barona y German Colmenares sobre el impacto de la producción y circulación de 
metales preciosos en la economía regional de Popayán en el siglo XVIII. El capítulo lo hace a partir de la 
comparación con la experiencia andina estudiada por Assadourian en los Andes, en donde según Barona ambas 
experiencias parten de la articulación de las haciendas y las minas por grupos hegemónicos de la gobernación. 
El autor critica en este capítulo las posturas de una economía de autoconsumo dentro del siglo XVIII mientras 
trata de argumentar el amplio uso del oro como divisa y una economía mucho más integrada en el comercio 
que simplemente una economía de subsistencia. 

La investigación desarrollada por James Vladimir Torres sobre la minería y la circulación monetaria es 
un avance en un campo poco estudiado por parte de la historia económica colombiana. Si bien han existido 
ciertos estudios sobre la circulación monetaria el trabajo de Vladimir Torres investiga más a fondo en el aspecto 
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económico de lo que han hecho otros historiadores. El texto como tal se centra en observar y rebatir varios 
de los postulados realizados por parte de la historiografía nacional, principalmente los realizados por German 
Colmenares, y volver a estudiarlos bajo las nuevas perspectivas históricas de una economía colonial mucho 
más dinámicas que ha venido desarrollándose desde las investigaciones de Assadourian.  El autor demuestra 
como la relación entre minería y oferta monetaria se veía afectada por la rentabilidad de la extracción aurífera. 
Igualmente el autor le da una gran importancia al uso de la plata como divisa y como esta era esencial y 
fácilmente adquirida en un territorio primordialmente aurífero. Igualmente rebate la idea de zonas mineras si 
circulación monetaria y observa como los comerciantes en vez de ser agentes de desmonetarización como lo 
consideraba colmenares eran, por el contrario, agentes que suplían los territorios mineros de moneda acuñada 
tanto en plata como en oro. 

No obstante debemos manifestar que el texto se queda corto al hablar de la minería en otras regiones 
que no sean los territorios mineros tradicionales de la Nueva Granada. El autor, al no encontrar grandes 
explotaciones mineras en la región caribe y en la oriental del virreinato, no muestra como esta falta de economía 
minera pudo haber afectado la circulación monetaria en estas regiones. Igualmente La forma de escritura 
fundamentada en la teoría económica hace del texto algo complicado para aquellos lectores e historiadores 
no acostumbrados o no relacionados con conceptos económicos. Estos aspectos no opacan el trasfondo del 
trabajo, ya que insistimos en que la investigación como tal es un avance en el replanteamiento de la historia 
colonial americana que se desliga de la visión euro centrista y analiza un espacio económico mucho más 
dinámico de lo que era concebido anteriormente.


