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@l lnterés fundamental de este proyecto es proporclonar un documento que muestre un breve anállsls lconográffco de la imágen
qle formaba parte en el dlseño del papel moneda que circulaba en los Estados de Veracruz y Yucatán durante el perfodo de la

Revoluclón Mexlcana de 1910 a t 917.
El materlal gráflco histórlco (bllletes y su catalogación) fue facllltado por el ccervo de la Bodega Posada de la Academla de San Carlos
(UNAM) fundada en el año de 1894,la cual cuenta además con una riqufslma colecclón de grabados europeos, esculturas naclonales y

extranJeras, escayolas, troqueles, piedras litográflcas, plnturas y dlbuJos de flnales del slglo XVlll y princlplos del XX, asf como el área de

numismátlca que cuenta con una gran colecclón en medallas conmemorativas, ceras y papel moneda que circulaba en la Reptibllca

mexicana desde los lnlclos de la Colonia.
Como especlallsta en la imagen, hago una breve y puntual descrlpción de los elementos lconográflcos;personales llustres en la

hlstorla mexlcana, escenas de la industrla que reflejaban la economla en los Estados de Veracruz y Yucatán.Y que además para hacer

este estudlo conslderé la hlstorla y sus movlmlentos sociales de los bancos e lnstltuclones que emltfan los bllletes en esta época.

La lmportancia que ha tenldo la lmagen como vestlgio o testimonlo vlsual enriquece de gran manera a los dlstlntos tlpos de

documentaclón como los textos literarlos y los testlmonios orales para guiarnos a un meJor entendlmlento de aconteclmientos
pretérltos o cómo pudo formarse la hlstorla y asf entender nuestro presente. La lmagen ha tenldo a lo largo de su estudlo dlferentes

Interpretaciones por sutores estudlosos de ésta, donde se llega a señalar un lenguaje que hace referencla a la comunlcaclón o a la

alfabetlzación vlsual, donde es preclso entender con detalle cada slgniflcado y slgniflcante del sfmbolo y/o slgno que serfa la lmagen.

Haclendo referencia al tema de la lmagen del blllete es lmportante conocer los movimlentos económlcos, polftlcos y soclales que

envolvfa al papel moneda en ese tiempo revoluclonario en Méxlco (1910-1917) y en partlcular en los Estados de Veracruz y Yucatán'

Con estos conoclmlentos podemos hacer una Interpretación más cercana de la imagen utlllzada y señalar la lconograffa y su influencla

en la sociedad.
: En el riltlmo capltulo encontraremos la catalogacfón y una breve descrlpclón de la lmágenes, slmbolos y elementos gráflcos

(anverso y reverso) de qulnce bllletes correspondientes a estos estados que estaban en circulaclón durante la época revoluclonarla.
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La  Imagen

I
I
l-. palabra lmagen proviene del latfn lmago,derlvada de la
expreslón imltarlque se traduce como copla o analogfa de la
realldad, es decir, una representación mental de algo percibido
por los sentldos, prlnclpalmente por la vlsión.

En el entorno óptlco la lmagen es una realldad nuevt que
surge de la relaclón entre el autor y su observaclón del mundo
que le rodea medlante la elecclón de un fragmento de su
entorno o realldad. Otra manera de entender la imagen es la
reproducclón de la flgura de un obJeto por la comblnaclón de
los rayos luminosos, gracias a este fenómeno flslco podemos
verlos y almacenarlo en nuestro archlvo visual.

La lmagen no es la realidad, sino su representaclón que se
convlerte en un obJeto Independlente fabrlcado y elegido por
qulen elabora esa lmagen. La ldea de semeJanza con la realldad
que representa. Es un mensaJe de slgno vlsual, un reflejo parclal
reducldo al tamaño de la vlsta, del encuadre o de la toma,
como la reducclón de un lnstante tomada de la realldad.

E<lsten en la lmagen tres hechos lrreductlbles: una selecclón
de la realldad, unos elementos conflgurantes y una slntáxls,
entendlda ésta rfltima como una manlfestaclón de orden.Todo
fenómeno que admlta reduclrse de esta manera sln alterar su
naturaleza, puede conslderarse <<lmagen>>.

1 ,1 lmagen: caracterÍst icas y clasif icación

Para el estudloso de la imagen Abraham Moles (1920-1992)

la deflnlclón de imagen es:

La imagen es un soporte de la comunlcaclón vlsual que

materlallza un fragmento del Éntorno óptlco (unlverso

perceptivo), quc subslste a través del tiempo y que constltuye
uno de los componentes prlnclpales de los medlos de
comunlceclón.I

Podemos entender dos procesos para conceptuallzar la
lmagen: l)La percepclón que tenemos de esa lmagen, de la que
dependen los mecanismos de selecclón de la realldad y 2) La
representacld¿ referida a la forma concreta de plasmar esa
realldad de naturaleza icónlca en un soporte tanglble. Del
prlmero dependen todos los mecanismos de selecclón de la
realldad; la representaclón supone, a su vez la expllcltaclón de
una forma partlcular de tal realldad un aspecto de la mlsma y el
proceso de la sfntesls vlsual. Es a partlr de un buen ntlmero de
conceptos vlsuales que el obJeto-suJeto ha extrafdo de su
entorno real.

t 
Zuñlgo Joseba, "lmagen", Escuela dc clne y vtdeo, Andonaln, 2004, p'4'
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L a  i m a g e n

La percepclón y la representacrón vrsuar, responsables de la
modellzaclón lcónica, (entendemos por icónlca al grado de
semejanza que tlene la representaclón-lmagen con la realidad),
que se basan en una serle de mecanismos sui geners r que
confleren a la lmagen esa especrfrcldad que la iara.t"rlza y
dlstlngue de otro tlpo de productos comuni(atlvos.

Como primera parte obtenemos la lmagen, después la
apreclaclón que el observador hace de ésta para después
completar elsentido de modelizaclón icónlca de la realldad.

De su anállsis vlsual de la realldad, el emlsor extrae un
esquema prelcónlco que recoge los rasgos estructurales mds
relevantes del objeto de la representaclón, graclas a los
mecanismos mentales de la percepclón capaces de llevar a cabo
operaclones de selecclón, abstracclón y sfntesls.

Este esquema prelcónlco supone, de alguna manera, el
prlnciplo de la representaclón cuyo proceso ha de culmlnar en
la materlallzaclón de la lmagen. Podemos encontrar dlferentes
formas para materlallzar la lmagen: l) La tmagen mental: de
orlgen psfqulco y no neceslta estfmulos externos para surglr,
por paradóJlco que esto parezca, gran parte de ias
caracterlstlcas de la naturaleza lcónlca,,convenclonal',.

Tlenen un contenldo sensorlal; suponen modelos de realldad,
en muchos altamente abstractos; tlenen por tanto un referente.
Dentro de las lmágenes mentales se dlsilnguen: las eldétlcas,
hlpnagóglcas, onfrlcas, alucinatorlas y ordlnarias. Como segunda
materlaflzaclón de la lmagen 2) La lmagen natural: son aquellas
que el Indlvlduo elrtrae del entorno que rodea cuando exlsten
unas condlclones lumfnicas que permltan la vlsualizaclón. son
las lmágenes de la percepcrón ordrnarla. No están manlpuladas
y se pfasman en la retina del oJo. j) La Imagen creoda o
manlpulada; utl l izan un soporte, lmpllcan un grado de
manipulaclón y se elaboran con determlnados materiales,
exlsten tres tipos de reglstro de las lmágenes: por adlclón, por
modelizaclón y por transformaclón. El reglstro por adlclón
conslste en añadlr al soporte nuevos elementos, los conformantef,
que son los que construyen la lmagen materlalmente; este tlpo
de registro deja Inalterado el soporte. por modellzaclón la
acclón dlrecta sobre el soporte consiltuye el elemento
generador de la imagen. por transformación lmpllca una
transformación profunda de la materlalldad delsoporte.

' 
Este térmlno se entlende como algo slngular, excepclonal o extraño en su género.
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El slstema de reglstro más común en las lmágenes creadas
lmpllca dlsponer de unos utenslllos y de un soporte senslble.
Y por últlma forma 4) forma de slntaxls: como ordenaclón de sus
elementos constltutlvos, es el responsable de dlcho carácter
unitarlo. De lgual manera que la lmagen posee unos componentes
materlales (soporte conformante) cuenta tamblén con unos
elementos formales,los cuales a veces son coincidentes con los
anterlores organlzados en estructuras y responsables de la
signlflcaclón plástlca de la lmagen. Entonces decimos que, toda
lmagen reallsta no es forzosamente la que produce una lluslón
de realidad, nl siqulera es forzosamente la fmagen más
analógica poslble, y se deflne más blen como la lmagen que da
sobre la realidad, el máximo de informaclón.

Tamblén encontramos que la imagen puede claslflcarse por
su grado de representaclón según el modelo del estudloso de la
lmagen Abraham Moles: l) Grados de figuraclón; grados de
exactftud con que la lmagen se aJusta a modelos reales que
conocemos del entorno, 2) Grados de tconlcidad; calldad de la
ldentldad de la lmagen con respecto al obJeto representado, a
mayor grado de lconlcldad mayor grado de realismo a menos
grado de lconlcldad mayor grado de abstracclón de la lmagen,

L a  i m a g e n

3) Grado de complefidad; cantldad de elementos presentes
dentro del cuadro que dellmlta la lmagen,la forma de perclblr y
comprender esos elementos está lnflulda por dos rasgos: su
base cultural y su experlencla vlsual y 4) Tamaño de la lmagen:
cantldad de espaclo que ocupa esa lmagen en el campo vlsual
del receptor.

Los elementos claves en una lmagen segrln Donis A. Dondls son:
el punto, la lfnea, el contorno,la direcclón,la textura, el tono, el
color,el movimiento,la dlmensión y la escala.

La representaclón de la lmagen se basa en una serie de
elementos báslcos, que forman la materia prlma de cualquler
mensaje vlsual. Cada uno de los elementos t lene su propia
naturaleza y cumple unas determinadas funclones plástlcas,

El suJeto que elabora la lmagen manlpula estos elementos
para lograr un efecto determlnado.

El punto. Es la unldad mfnlma vlsual, y por tanto, el elemento
más slmple.Tlene la funclón de marcar y señalar el espaclo.
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L a  i m a g e n

[.a lfnm: articula el desarrollo de la forma y es un elemento
vlsual de prlmer orden. Surge cuando los puntos se aproxlman
tanto entre sf que no pueden ser alslados, y se conüerten en
una lfnea.Tamblén se puede deflnlr como la trayectorla descrlta
por un punto en movlmlento. Sus dos grandes funclones son: la
de señalar y signlficar. La lfnea separa dos planos entre sf y
dellmlta los contornos de una figura. El tercer componente es el
contorno. La lfnea deflne el contorno, por tanto el contorno es
una lfnea artlculada. Exlsten tres tlpos de contornos básicos:
cuadrado, clrculo y trlángulo, a partlr de los cuales se generan
Inflnltas formas, igualmente delimita o separa la figura o forma
del fondo.

Lr dlrucclón: elemento esenclal para dar slgnlflcado a un
mensaJe vlsual; la dlrecclón horlzontal y vert lcal aportan
estabfl ldad, la dlagonal es la dlrecclón más lnestable y
provocadora y la dlrecclón curva expresa repetlción,
movlmlento y calor.

La trxturr: elemento vfsual que expresa las cualldades del
tacto y la sensación de superficie. Es un elemento de la
superflcle de los planos y resulta esenclal para la percepclón
espaclal y en profundldad de las lmágenes.

El tono: indica la presencla o ausencla de luz, por tanto,las
variaciones de la luz que llumlna los objetos determlnan el tono.
Graclas a estas varlaclones dlstlngulmos la compllcada forma
vlsual de los obJetos que nos rodean. Puesto que la lmagen es
bldlmenslonal, el contraste de tonos permlte crear la sensaclón
de profundidad. El color es el elemento más emoclonal y
expreslvo. Es el resultado de añadlr al tono un componente
cromátlco. 5e descompone en tres dlmenslones: matlz,
saturaclón y brlllo.

El colorr es una experlencla del sentldo de la vlsta que se
produce graclas a tres factores: una emlslón de luz, según las
caracterfstlcas de la luz, tendremos dlstlntas apreciaclones de
los colores, asf como de su composlclón ffslca en los obJetos,
Otro factor de la luz es la modulaclón ffslca y la panlclpaclón de
un receptor especlflco en este caso el de la retlna del oJo.

Lt dlmrn¡lón: la tercera dlmenslón sólo exlste en el mundo
real, pero en las imágenes hay que sugerlrla por medlo de una
lluslón. Por tanto, se trata de la representación en dos
dlmenslones de estructuras con volumen. La ilusión que slmula
el volumen se basa en el uso de dos técnlcas: la perspectlva y en
el uso de los tonos de luz.
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Lr r¡crlr:  es un elemento sencil lo pero esenclal para la
comprenslón vlsual. La escala permite la modlflcaclón de una
imagen u objeto, sin que el resto de sus elementos y cualidades
se vean afectadas, excepto su proporclón respecto a otro
objeto.

También contamos en la lmagen con tres estructuras: la
espaclal, la temporal y la de relaclón. Las dos prlmeras son las
únlcas que admiten una formallzaclón teórlca al margen de su
constatación con una lmagen concreta ya que en la estructura
de relaclón constltulda por los elementos escalares de la
lmagen (tamaño, escala, formato o proporción) no es poslble
establecer categorlas slgnlf lcativas. Las dos estructuras
cuall tat lvas de la lmagen: el espaclo y el t lempo. El prlmer
crlterlo espacial es la dinámica objetlva de la lmagen, el cual
tlene mayor lmportancla en la lmagen flja. En funclón de tal
crl terlo podemos claslf lcar las imágenes en ffas y móvlles;
bidlmenslonales y tr ldlmenslonales.

La segunda categorfa espaclal agrupa a las lmágenes en
planas o estereoscóplcas. Exlsten dos alternativas: la
slmultaneldad y la secuencla temporal, lo que orlglna lmágenes
alsladas o secuenclales.

Las lmágenes visuales establecen una comunlcaclón entre el
observador o el creador de esta escena real o mental, y un
<<uti l lzador>> eventual, con el efecto de condlclonar u
organlzar las acclones ulterlores de este últlmo.

Los tlpos de lmágenes se caracterlzarán, pues, por un asPecto
de Intenclonalldad y, por lo tanto, de estrategia. Una prlmera
Intenclón de las lmágenes es aquella que pretende ser lo más
<<realista>> poslble,lo más próxlmas a una realidad en la cual
se desearfa que se confundleran provlslonalmente en la
percepclón del receptor,la lmagen lo más semejante poslble al
obJeto; en resumen lo más lcónlca poslble. La lmagen desea
hacerse pasar por real y lo logra más o menos blen; mientras
más se asemeJa a ese real, menos esfuerzos de decodificaclón o
de lnterpretación exlgen de parte del receptor. flemplo 1.
La otra Intención, y por conslgulente la otra Intenclón o
estrategla, se da en sentldo Inverso: en lugar de dlrlglrse al polo
de la lconlcldad máxlma, se dirige al polo de la abstracclón, que
sólo ofrece de la realldad una abstracclón ya interpretada,
haclendo intervenir convenclonalismos más o menos
arbltrarlos, y por lo tanto con un carácter, más o menos
acentuados, de <<lenguaJe>>.

La lmagen de¡ea h¡cer ¡e  p [sor  por  rea l  ;  m len t ra ¡  más se
asemeJa a  e¡e  ¡ea l ,  menos ec fuerzos  de  decod l f l cac lón  o
de In te rpre tac lón  ex lgen ds  par tc  de l  receptor ,

eJemplo 1,

É ü ú
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La representaclón del espaclo y del tlempo en la imagen es de
orden narratlvo: lo que se trata de representar es un espacfo y
un tlempo dlegétlcos y el trabajo mlsmo de la representaclón
estdn en la transformaclón de una d/égesis, o de un fragmento
de dlégesls,en lmagen.

La dlégesls,es una construcclón lmaglnarla, un mundo flctlcio
que tiene sus leyes proplas, mds o menos semejantes a las leyes
del mundo natural, o al menos concepclón camblante tamblén,
que uno se forma de ellas. Toda construcclón dlegética, esta
determinada en gran parte por su aceptabllldad soclal, asf pues
por convenclonalismos y códigos por slmbollsmos en vlgor en
una socledad.

Toda representaclón es, pues, referlda por su espectador, por
sus espectadores histórlcos y suceslvos a enunciados
ldeológlcos, culturales, en todo caso slmbóllco, sin las cuales no
tlene sentldo. El problema del sentldo de la lmagen es, rnte
todq el de la relación entre las lmágenes y las palabras, entre la
lmagen y el lenguaJe.

No hay imagen puramente icónlca, para ser plenamente
comprendlda, una lmagen exlge el domfnlo del lenguaJe verbal,

Las lmágenes son, pues, objetos vlsuales, son de dos
dlmenslones, pero permlten ver en ellos obJetos de tres
dlmenslones, son una especle de sfmbolos: la capacldad de
responder a las lmágenes es un paso a lo slmbóllco. Se dlce que
una imagen produce una llusión cuando su espectador describe
una percepclón que no concuerda con un clerto atrlbuto ffsico
delestimulo.

Las experlenclas visuales se lnstalan en la memorla y
contrlbuyen a la creaclón de nuestro lmaglnarlo personal. Las
vlsiones nuevas se slntonlzan en la onda de las pasadas y
modlflcan el mundo lmaglnarlo ya creado. El nexo entre lmagen
y pasado sltrfa el tema de la mirada en el lnmenso lugar de la
historla de las imágenes, La lmagen slnteflza un contexto soclal,
una época, en un recuerdo visual por lo tanto mental.

El pensamlento vlsual reconstruye la acción de la mlrada en
la exploración del mundo <<a travft del mundo>>. En realldad
se Interpretr como percepclón vlsual. El pensamlento no va más
allú de la percepclón, ésta forma parte de aquel, y vlceversa; la
percepclón es la encargada de selecclonar el materlal
cognoscltlvo.
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La  imagen
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\!}(!  ntes de intentar leer una lmagen y tomarla como

teÉtlmonlo hlstórlco es convenlente saber su slgnlflcado. Las
lmágenes tlenen por obJeto comunlcar, declrnos "algo", pero de
otro modo, las lmágenes no son creadas, al menos en su
mayorfa, pensando en los futuros hlstorladores. Sus creadores
tlenen sus propias preocupaclones, slJs proplos mensaJes. La
lnterpretación de esos mensaJes se denomlna <<lconograffa>>
e <<lconologf0)), térmlnos utilizados a veces como si fueran
slnónlmos, pero exlste dlferencia uno del otro como veremos a
contlnuaclón.

Prlmeramente entandamos lo que significa la palabra lcono.
En una definiclón más técnlca nos dlce que es un slgno en
donde hay una relaclón de semeJanza con lo representado. El
parecido y la ldentificación que hay con el obJeto que hace
referencla en vlrtud a una o varias semejanzas con algunas de
las propledades Intrfnsecas de dlcho objeto. Reproduce las
propledades del obJeto o reproduce alguna de las
cartcterfst¡cas esenclales de ese obJeto. Esta denomlnaclón
surge con el nombre de lconograffa, donde vemos por primera
vez este concepto e$ en el arte rellgioso en las tablas de las
igleslas ortodoxas, ya que se necesitaban "leer para
entenderlas".

t  ̂ 2 lcünogrfrfía e iconología

Algo muy parecldo nos menclona el crl t lco Roland Barthes
(1915-1980) declarando: <<Leo textos, lmágenes, cludades,
rostro5, gestos, escenas, etc, luego entlendo>>. De lgual manera
en la tradiclón crlstlana fue expresada por los sacerdotes de la
lglesla como Gregorlo Magno y el plntor francés Nicolas Poussln
(159+1665) que menclona: <<leed la hlstorla y el cuadro>> y el
hlstorlador del arte francés Emlle Mále (1862-1954) que decfa
que hay que <<leer>> las catedrales para entender su
slgnlf lcado.l
Para entender este slgnlflcado recurrlmos a su lconograffa e
lconologfa, este térmlno comlenza allá por los años velnte y
treinta en el slglo XX con el fln de entender los slmbollsmos en
las artes visuales, sobre todo con referencla a las tradlclones
pagana y crlst lana. Por su parte, la lconologla lnterpreta la
descripclón iconográflca ponlendo mayor énfasls en los
condlclonamlentos hlstórlcos y contextuales. Erwln Panofsky y
Aby Warburg son los más famosos especiallstas en este tema.
Según Panofsky, el anállsls lconológlco lmpllca tres nlveles en la
Interpretaclón del slgnlficado de las obras de arte flguratlvas: la
"slgnlflcaclón prlmarla o natural", la "signiflcación secundarla o
convenclonal" y la "signlflcaclón Intrfnseca o contenldo". r

1 Burke Peter, "lconograffa e lconolo gla", Vlsto y no vlsto,la lmagen como documento hlstórtco, E. Crftlca,200'l p.p.43-4,6.
2 

Panofsky Erwln,Estudle s ln lconology, N,Y.,1939, p.p.3-31.
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El prlmero de estos nlveles es la descripción prelconográflca,
relaclonada con la ldentiflcaclón de los obJetos (tales como
árboles, edlficlos, anlmales y personaJes) y sltuaclones
(banquetes, batallas, escenarios, proceslones, etc.). El segundo
nlvel serfa el anállsls lconográflco en sentldo estricto (reconocer
que una cena es la últ lma Cena o una batal la la batal la de
Waterloo). El tercer nlvel corresponderfa a la lnterpretaclón
iconológlca en la cual le Interesa <<los prlnclplos subyacentes
que revelan el carácter báslco de una naclón, una época, una
clase soclal, una creencla rellglosa o fllosóflca>>l En este nlvel
es en el que las lmágenes proporclonan a los hlstorladores un
testlmonio útll.

Por su parte Panofsky inslstfa en que las lmágenes forman
parte de una cultura total y no pueden entendene slno se flene
un conoclmlento de esa cultura, de modo que, por cltar un
eJemplo sumamente llustratlvo del proplo Panofsky, un
aborlgen australlano <<serfa lncapaz de reconocer el tema de la
tJltlma Cena; para él no expresarfa más que la ldea de una
comlda más o menos anlmada>>. Para lnterpretar el mensaJe es
preclso estar famillarlzado con los códlgos culturales.

El descubrlmlento y la lnterpretaclón de estos valores
"slmbóllcos" constltuye el objeto de lo que podemos llamar
<<lconolog[a>> en contraposlclón a <<lconograffa>> .
En el nlvel lconológlco se muestra como portadora de una gran
rlqueza de slgnlficaclones que exceden lo puramente vlsual o
artfstico y se proyectan hacia el aspecto hlstórlco.
La iconograffa neceslta interpretar las actltudes de un personaJe
y averlguar el slgnlficado de los atrlbutos que ostenta o le
rodean y su manera de exhlblrlos (espada,lfbro, cetro, anlmales,
ropaJe etc.).Todo esto permlte ldentlflcar al personaje y lo que
qulere declrnos en sf esa lmagen.

En resumen declmos que la iconograffa ldentlflca y la
lconologfa desentrafla la lmagen.

3 
C¡fabrese,Omar,El lenguaJedelarte.Barcelon¡,Edlctones paldóg, 1987,p.25.
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L a  i m a g e n
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@ n."nUlendo el capltulo anterior podemos decir que la

imagen mlsma funclona como documento histórlco, por su
puesto, con la más culdadosa y cercana lnterpretaclón para no
caer en la ambigüedad lnterpretatlva y por conslgulente en un
mal slgnlf lcado. Tenlendo muy en cuenta que las lmágenes no
son refleJos obJetlvos de un tiempo y un espacio, slno parte del
contexto soclal que las produJo, y es cometldo del hlstorlador
reconocer ese contexto e lntegrar la lmagen en é1.

Naturalmente resulta lmposlble estudlar el pasado sln la
ayuda de toda una cadena de Intermediarios, entre ellos no sólo
los hlstorladores de épocas pretéritas, sino tamblén de los
archlveros que lo ordenaron, los documentos, los escrlbas que
los copiaron y los testlgos cuyas palabras fueron recogldas.
Cada uno de estos vestlglos hace poslble el armado de ese
rompecabezas. Las representaciones visuales nos dan plstas
claras de aconteclmlentos sociales, polfticos, religlosos, modos
de vlda, sltuación financlera de un pafs, etc. de cualquler hecho
relevante que las origlnó.

Los historiadores no pueden nl deben llmltarse a utlllzar las
lmágenes como únlcos <<testlmonlos>> en sentido estricto, ya
que necesitamos acudlr a otros vestlglos y encontrar el
verdadero slgnlflcado.

l-a imagfln cfirno dc¡q:urnent(] histórico

En resumen las lmágenes nos permlten <<lmaglnar)) el
pasado de un modo más vivo.
La lconográflca como documento hlstórlco desplerta el Interés
de averlguar su surglmlento, su contexto polftlco y/o soclal de
una época para aclarar o aumentar nuestro repertorlo
Interpretatlvo. Tal es el caso, donde el tema del arte (donde
surge la lconograffa) los estudlosos de esta materia nos
menclonan algunos de los métodos para lograr entender de la
meJor manera una lmagen como documento hlstórlco. El prlmer
método es reconstrulr tomando parte por parte como es el caso
de la plntura que tenlan relación con otras imágenes pero
debldo a dlversos aconteclmlentos fueron separadas slendo
que debfan ser lefdas en conJunto ptra encontrar el verdadero
slgnlflcado. En segundo lugar es fljarse en los pequeños detalles
que componen a la lmagen ya que, son plstas que nos acercan
más a su slgnlflcado. Otro método es el de yuxtaponer t$(tos y
otras lmágenes a la lmagen. Muchos de estos textos se
encuentran en las proplas lmágenes en forma de carteles, de
lnscrlpclones, convlftlendo a la lmagen en lo que el hlstorlador
del arte Meter Wagner llama como lconotexto,t suscéptlble a ser
lefdo por el espectador llteral y metafóricamente en su afán de
clarlf lcar elslgnlf lcado de la lmagen.

1 - l
L..- '

1 Entléndase el térmlno en donde las lmógenes tlenen relaclón con los texto¡ escrlturales.
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@ ' tt de mayo de 191 1, fecha de renuncfa forzosa de porflrlo
Dfaz, marca el triunfo del movlmlento maderlsta qug en escaso
año y medlo, termlnó con una dictadura de más de 30 años que
poco tiempo antes parecla invenclble.

La sltuaclón flnanciera prevaleclente en México desde los
prlmeros años del slglo XX, no se alteró con la convulsión que
sacudló al pafs, a no ser por el clerre de las sucursales bancarlas,
y problemas derlvados de la ocupaclón de algunas plazas.

Sln embargo, los sucesos de la Decena Tráglca que
conduJeron en lgl3 al aseslnato de Francisco l. Madero, y al
goblerno espurlo de Vlctoriano Huerta, fueron trascendentales
en la hlstorla flnanclera del pafs. Los depósltos de efectlvo en los
bancos contlnuaron descendlendo y su cartera se volvló más
dlffcil de cobrar, reduciendo sus operaciones en general, al
tfempo que muchas sucursales debleron concentrarse en las
oflclnas centrales, con obJeto de evftar males mayores.

Para el comlenzo del segundo semestre de 1913 comlenza el
perlodo llamado por muchos,la época de la moneda de papel,
querlendo lndicar con el lo la inestabll ldad monetaria
prevaleclente en las emlslones sln valor en contraposición al
blllete o papel moneda que sl contaba con respaldo metállco.

El  pape l  moneda

7.. l  Antef le(lent#s histór ' icos

El atesoramlento y el clandestlno fluJo de monedas de plata
hacla el extranJero, produJo una escasez de medlos de camblo
en la economfa, que desató la especulaclón, el aglo y el
creclmlento acelerado de los preclos.

El decreto del 5 de novlembre de 1913 Huerta otorgó curso
forzoso y poder llberatorlo lllmltado a los billetes emltldos por
los bancos Naclonal de Méxlco y de Londres y México, asf como
los bancos de provlncla en su respectlva jurlsdlcción; a camblo,
se apropló de gran parte de las reservas metállcas de los bancos
prohibiéndoles canJear sus bllletes por moneda metállca.

A fln de hacerse de recursos, Huerta forzó a los bancos a
comprar bonos del Tesoro Federal Mexicano, exlgló su pago en
billetes, ante la escasez de éstos autorizó a los bancos a emltlr
bllletes hasta por tres veces Ja cantldad de su existencla en
metállco. 5e aceleró entonces la pérdlda de valor del papel
moneda por la abundante afluencla que reclbló el mercado.

La escasez de moneda fracclonarla obllgó al goblerno a
autorlzar la emlslón de billetes de baJa denomlnaclónr de uno y
dos pesos, y hasta de 50 centavos. Anterlormente, {esde la ley
de 1897, la denominaclón más pequeña era de cinco pesos.
Tamblén se aceptó y alentó el empleo de "vales" emltldos por
comerclos o industrlas, a pesar de estar prohlbldos por la ley.
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Las reservas metállcas de los bancos, que ya se encontraban
menguadas, se reslntleron aún más con los decretos de 1914
que autorlzaban a los bancos a computar como tales, reclbos o
vales expedldos por préstamos lmpuestos por sus generales de
su eJérclto y monedas de oro extranJeras consideradas a valor
de mercado.

Un año anterlor el 24 de septlembre de 1913, Venustiano
Carranza pronuncló un discurso que habrla de ser profétlco en
muchos sentldos:

Camblaremos todo el acrual slstema bancarlo evltando el
monopollo de las empresas partlculares, que han
absorbldo por largos años las rlquezas de Méxtco; y
abollremos el derecho de emlslón de bllletes o papel
moneda, por bancos partlculares. La emlslón de bllleta
debe ser prlvlleglo exclusivo de la naclón. Al trtunfo de la
revoluclón se establecerú el banco únlco de emlslón, el
Eanco del Estado, propugnúndose de ser preclso, la
desapariclón de toda lnstltuclón bancarla que no sea
controlada por el goblerno.

Años más tarde a medlados de 1915, el general Huerta huyó
del pafs, la sltuaclón del slstema bancarlo era verdaderumente
ruinosa,la clrculaclón de bllletes habfa aumentado y los créditos
eran práctlcamente Incobrables, logrando rlnlcamente sus
renovaclones indefl nldas.

Más tardq una vez expulsado Huerta del pafs, Venustlano
Carranza promulgó el 29 de septlembre de 1915 un decreto
que exlgfa que los bancos se plegaran, respecto a las garantlas
de sus billete+ a las exlgenclas en metállco que prevalecfa la Ley
General de lnstltuclones de Crédlto o su respectlvo
contrato-conceslón.

Mlentras tanto, en dlversas partes del pals, dlstlntas fuerzrs y
caudlllos se levantaban en trmas contra el usurpador Huerta.
Entre el los, jugando un papel de prlmera lmportancla, se
encontraban el gobernador de Coahulla, Venustlano Carranza, y
el EJérclto Constltuclonallsta en el noroeste de Méxlco.

En dlclembre de 1915, sólo nueve bancos habfan ajustado
sus exlstencias en metállco a lo provlsto por eÉte decreto, por lo
que se declaró la caducidad de las conceslones de los qulnce
bancos restantes.

I  .  G e n e r a l  V l c t o r l a n o  H u e r t a  ( 1 8 5 4 - 1 9 1 6 ) ,
2 ,  V e n u ¡ t l a n o  C a r r a n z a  ( l  8 5 9 - l  9 l  0 ) ,
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Al uniflcar la clrculaclón flduclaria se dlo un paso más hacla la
creaclón del banco rfnico de emlslón, y, slmultáneümente, se
permlt ló que los bancos declarados en caducldad pudleran
cancelar su emlslón con un porcentaJe menor al 5% exlgldo por
la ley.

Además de las emlslones efectuadas por los goblernos que
se sucedfan; por los generales y Jefes mllltares en varlas partes
del pals; por hacendados, mlneros y comerclantes, que
contrlbulan con sus vales, cartones o bl l lmblques, el 2 de
dlciembre de 1914 fue autorlzada en Yucatán la Comlslón
Reguladora del Mercado del Henequén para lmprimir
l0 000 000 de pesos destinados a la compra de esa flbra. En
septlembre de 1915 se le otorgaron facl l ldades para que
emltlera bonos de caja por 15 000 000 más, recogléndose entre
marzo y abrl l  de 1916 con notable perjulclo para la economfa de
la penlnsula. En mayo del mlsmo año se autorlzó una nueva
emlslón de bonos por 20 000 000 de pesos, pagaderos en oro
naclonal, a la vlsta y al portador. Ese mlsmo mes de mayo se
facultó a la Tesorerla General del Estado de yucatán, para poner
en circulaclón obligaclones por valor de 40 000 000 oro
nacional. En los hechos, l legaron a clrcular simultáneamente dos
tlpos de moneda: la del gobierno y la de la Comislón Reguladora
del Mercado del Henequén.

El papel  moneda

Mlentras que Emil iano Zapata y sus seguidores se Incl lnaron
preferentemente por fabricar moneda metállca, ya que
contaban con los Ingredlentes suflclentes para hacerla,
Carranza, Vllla, y otros generales del norte preflrleron la emlslón
de bl l letes. La contrlbuclón de Pancho Vil la a la bl l letfst lca
mexlcana y mundlal es conslderable.

Además de Carranza, Villa y Zapata, caudlllos de prlmera
magnitud, multltud de generales yJefes mllltares de segundo o
tercer orden contrlbuyeron a las emlslones locales o regionales,
que sumadas a las prlmeras, fueron todas conocldas como
<<bll lmblques>>.

Según una verslón, la más antlgua, que data del año de 1gl5
para expllcarnos el origen de la palabra bilimblque, reproduclda
en un artlculo de Jesris Avalos en el Boletln de la Socledad
Numlsmátlca de Méxlco nos cuenta que "Hace años aparecló un
pagador amerlcano en la Mina Green de la Cananea Company,
l lamado Wll l lam Week, quien acostumbraba extender una
especle de vale o cheque a los mlneros poco prevlsores, con el
fln de mantenerlos trabaJando con él hasta el dla de pago, éstos
eran aceptados a camblo de mercancla por los comerciantes de
la comunldad mlnera,al lgualque la moneda corrlente.

3 .  E m l l l a n o  Z a p r t a  ( 1 8 7 9 - 1 9 1 9 ) .
4 ,  F r a n c l s c o  V l l l r  ( 1 8 7 6 - 1 9 2 3 ) ,
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El  pape l  moneda

Los mexlcanos encontraban dlffcll pronunclar la w de Wllllam,
la cual pronunciaban como B y la K muy poco usada en la
lengua española, la pronunclaban como que, por eso la gente
en vez de llcmar a los cheques Wllllam Week pronunclaban
bll lmblques.

Desde entonces la palabra bllimbique se aplicó a cualquier
vale o promesa de pagq y por conslgulente se aslgnó a las
nuevas em lslones de bllletes revoluclona rlos.

Dentro de las prlnclpales emlslones de esta caótlca época,
destacan las efectuadas por el EJérclto Constltuclonallsta.
Carranza emitló en Méxlco y en Veracruz, más de 640 000 000
de pesos, con el propósito de recoger billetes anteriores,
ordenar un poco el sistema de emlsión múltiple y, desde luego,
allegarse fondos a su causa.

Empezó la emlslón de nuevos bllletes, conocldos como
"Goblerno Provlsional de Méxlco", en la capltal de la reprlbllca, y
al trasladar Carrranza su gobierno al Estado de Veracruz,
contlnuó las emlslones en cuantla creclente, a fln de sostener
tropas y 5u causa.

Hubo otras emlslones de papel moneda de pequeñas
denomlnaclones que, en su mayorfa, se lmprlmleron en pedazos
de cartón, por lo que se les conoce con el nombre de "cartones";

aslmlsmo, se emltleron "bonos", "vales" y multltud de bllletes
legales e llegales,

Para esta últlma sltuaclón Carranza Incorporó una nueva
categorfa de billetes, los llamados "lnfalslflcables", Reclbfan este
nombre por el papel en que se lmprlmleron y la perfecclón del
grabado. Con ellos pretendfa sustltulr a los de las emlslones
anterlores y recuperar la conflanza en el blllete. Los bllletes
"infalslflcables" estuvleron garantlzados con velnte centavos oro
naclonal por cada peso.

A pesar de los esfuerzos del goblerno, la nueva moneda
flduclarla no tuvo el éxlto que se esperaba. Más aún, se
desprecló con gran rapldez, por lo que primero se recurrló al
viejo expedlente del trueque, después, el goblerno tomó
medidas para obtener sus Ingresos sobre base oro.

Un repentlno e Inesperado desatesoramlento de un enorme
volumen de moneda de oro y plata empezaron a clrcular
lnexpllcablemente y, en unos cuantos dfas, expulsó de la
clrculación a casi todo el papel moneda, al tlempo que colocaba
al pafs dentro del patrón oro. Como una medlda de repudlo
general a los bllletes revoluclonarlos,la moneda metállca salló a
la cal le, como una exlgencla para contlnuar las operaclones
mercantl les y los bl l letes desaparecleron rápldamente de la
circulación. 5u paulatino regreso se Inlcló en 1925, con la
creación del Banco de Méxlco.
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ú-/a prlmera Ley de Instl tuclones de Crédito delaño de 1897,
aprobó la existencla de tres tlpos de bcncos: los emlsores, los
hlpotecarlos y los refacclonarlos. Los prlmeros tendrfan la
facultad de dlfundir bl l letes con una circulaclón l lmltada en el
ámblto de la entldad federatlva correspondlente, en tanto que
las instltuclones hipotecarlas y refeccionarlas lmpulsarlan a las
operaclones de crédlto a mediano y largo plazq demanda que
provenfa fundamentalmente de los sectores agrlcola e
industrlal.

Hacla los años de 191trl911 existfan más de una velntena de
instl tuclones de emlslón repart ldas entre la mayorfa de los
estados del pafs, en camblo en aquel perlodo los
estableclmientos hlpotecarlos y refacclonarlos no pasaron de
clnco. La expanslón del prlmer t lpo de estableclmlentos
respondló al crecimiento de los intercamblos mercanil les
surgldos durante el porflrlato, lo que tamblén se apreció en la
exlstencia de más de una instltuclón emisora en zonas de mayor
dlnamlsmo económlco como fueron las ciudades de Méxlco y
Monterrey. Pero no fue lgual el fmpetu de otras insiltuclones
credltlclas, cuya cede se concentro en la cludad de Méxlco, salvo
el caso de una f lrma que se fundó en la cludad de Hermosll lo y
de varlos estableclmlentos refacclonarlos ubicados en los
estados de Puebla y Mlchoacán.

El  pape l  moneda

'1.,1 Situac¡ón f irrnrlr . iera: Bi:rrrLos y s*rv¡cios

La Revoluclón opera una metamorfosls en el campo de las
doctrlnas y los conceptos económlcos. El sistema bancario y
f lnanciero se transformó en una reminlscencla del pasado
porflrlano que habfa de erradlcar a toda costa, especlalmente
después de la cafda del réglmen huertlsta. El hecho de que la
facción revoluclonarla trlunfante, es declr, el carranclsmo, resulta
la más radlcal en éste y otros aspectos de la ldeologfa de la
Revoluclón, fue otro factor en el proceso de debllltamlento
polltlco de los banqueros.

La fuerza económica y polftlca detrás de los bancos habla
Impedldo, durante el porflriato, la lmplantaclón de la reforma
bancarls que demandaban las necesldades flnancleras del pafs.
Los argumentos jurfdicos esgrlmldos por los bancos dejaron de
tener val ldez después de 1915. Los "derechos adquir ldos", que
con tanta omlnosldad hubieron de coartar las enmlendas
bancarlas del porflrlato, se transformaron en letra muerta con el
adven lmlento de Ca rranza.
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El  pape l  moneda

El desarrollo de la guerra produce un caos económlco en el
pafs. No sólo en las actlvidades productlvas que sufren una
parállsls, slno que los bancos comlenzan a experlmentar
creclentes retlros por parte de sus deposltantes; algunos para
atesortr fondos en especles metállcas y otros para
transformarlos en moneda extranJera. Estos procedimientos
tlenen repercuslón en tres ámbltos: el bancario, el monetario y
el de los camblos sobre el exterior. La primera crlsls la sufre el
Banco Central, que en el verano de 1913 experlmenta terrlble
asedlo por parte del prlbllco. Al flnal del aflo, la vfctlma es el
Banco de Londres que reclbe lgual castlgo por parte de la
clientela y de los tenedores de los bllletes.

Hacla el año de 1914, las necesldades presupuestarias del
huertlsmo slguleron en aumento, los préstamos de los bancos
se Incrementaron alarmantemente en pocos meses la
clrculaclón monetarla del pafs. Los datos apuntan que de
dlclembre de 191 2 a Junlo de 1914 el total de bl l letes clrculantes
se Incrementó en 73.8 por clento, pasando de 133.1 mll lones de
pesos a 231.3 mll lones. Mientras tanto, el valor neto de las
exlstenclas metállcas en los bancos experlmentó una severa
contracción, al dlsmlnulr en el mlsmo perlodo de 92.6 a 90.8
mlllones de pesos.

El respaldo flnanciero asocló a los bancos con el réglmen de
Huerta y vlnculó de alguna forma su destlno con el dlctador,
Resulta una Incógnlta sl los bancos prestaron voluntarlamente
su ayuda o sl lo hlcleron ante la amenaza de la conflscaclón de
sus fondos y del encarcelamlento de los banqueros.

Para los constltuclonallstas, la ayuda otorgada a Huerta
convlrtló a los bancos en enemlgos de la revoluclón y Carrranza
actufl desde un prlnclplq en consecuencla con este crlterio.

Al emigrar el presidente Dfaz en 191 l, los bancos del pafs se
encontraban yt en precarlas condlclones, sltuaclón que se
agudlzó durante el goblerno de Madero; pero la rulna bancarlo
no se declara hasta la hulda de Huerta del pafs.

Para este entonces se necesitaba la uniflcación de los bancos
de emlslones para generar un Banco únlco. Por esta razón se
crea una supervlslón de las Instltuclones emlsoras en octubre
de l915 como la Comlslón Reguladora de Bancos. La Comlslón
Inlcló sus trabaJos el 26 de octubre de 1915 y los concluyó el I
de marzo del año slgulente dlctamlnando que del total de 24
bancos de emlslón sólo t hablan quedado aJustados a las
dlsposlclones de la Ley y que a los 15 restantes se les cancelarfa
la conceslón.

Neevia docConverter 5.1



Desde 1913 el constltuclonallsmo habfa f lnanclado el gasto
estatal por medlo de la lmprenta, por ese recurso quedaba
ahora agotado. Los bancos, sln embargo, dlsponfan todavla de
recursos metállcos a los que en caso extremo se podrfa recurrir.
Se puede decir que la Revoluclón no liquldó formalmente a los
bancos de emlslón, es un hecho que, hacla el f lnal de la
contlenda, el slstema estaba cabalmente postrado. Vlctorlano
Huerta deJó a las lnstl tuclones en un estado de Insolvencla
flnanclera, pero el carrancismo les asestó, qulzás, el golpe al
aproplarse por la vfa del empréstlto forzoso de todos sus
recursos metállcos, 5i blen el pafs padecerfa durante algunos
años de una asflxlante escasez de crédlto, la postración de los
bancos de emlsión, erradlcó los lntereses creados en este rarno,
deJando campo l lbre para la Instauración de un sistema
dlferente centrado en un banco rlnlco de emislón.

Anterlormente la exlstencla y desarrollo de las lnstltuclones
bancarias fue lrregular, lo cual reflejaba lo dlffcll e inseguro de
las condlclones económlcas y polftlcas de la naclón. Fue hasta
1864 cuando se estableció en Méxlco el prlmer banco de
carácter partlcular, que empezó a operar como sucursal de la
socledad lnglesa denomlnada London Bank of Mexico & South
Amerlca, Limited (Banco de Londres, México y Sudamérica),

El  pape l  moneda

Tuvo el mérlto de haber Introducldo en el pafs la clrculaclón
de bi l letes de banco, de haber dlfundldo las ventaJas de la
organlzaclón del crédlto y de haber ofrecido un eJemplo
práctlco sobre la forma de realizar y dlrlglr el comerclo de la
banca. Con su fundaclón se despertó el Interés por establecer
nuevos bancos: el de Santa Eulal ia, en Chlhuahua el 25 de
novlembre de I875, y el Banco Mexlcano el I de marzo de 1878,
a los que, además, se les otorgo la facultad para emltlr bllletes.
Durante el régimen de Porf ir io Dfaz se autorlzaron tantas
concesiones que el lo fue la causa princlpal de la
desorganlzaclón del slstema bancarlo. En 1881 un grupo de
inverslonlstas del Banco Franco-Eglpcio fundó el Banco
Naclonal Mexlcano, prlmero al que se autorlzó a establecer
sucursales y agenclas en las prlnclpales cludades del pals,
l legando a ser la Instl tuclón bancarla del goblerno.Al igual que
el Banco Mercantil, Agrarlo e Hlpotecario, tenfa capacldad para
emitlr bllletes. Ambas Instltuclones se fusionaron en 1884 para
establecer el Banco Naclonal de Méxlco.

En marzo de 1897, La Ley General de lnstltuclones de Crédlto
flJó el procedlmlento para constltulr los bancos y sometió a sus
funclones a la vlgilancla de la Secretarfa de Haclenda.

5 .  P o r f l r l o  D f a z  ( 1 8 3 0 - 1 9 1 5 ) .
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El Goblerno mantuvo una relaclón directa con la banca
fundamentalmente a través de los contratos que suscrlbló con
el Banco Naclonal de Méxlco, y con su antecesor, el Banco
Naclonal Mexlcano. Por medlo de estos contratos, el Banco se
obllgaba a abrlr al Goblerno una cuenta corrlente con un tipo
de lnterés Inferlor del que prlvaba en el mercado "operaclón

que le fue de gran utilldad, porque le permltló emanclparse de
la nube de aglotistas y usureros que traflcaban con el tesoro
prfbl lco". El contrato mlsmo contemplaba un lfmlte de
endeudamlento con el objeto de que los préstamos al goblerno
no inmovilizaran los recursos del Banco, de tal manera que éste
pudlera dlsponer de recursos para operaclones de carácter
mercantll. El Banco Naclonal de Méxlco Jugó entonces, un doble
papel; de lnstltuclón Prlvada y de Banco Central.

5e puede declr que, en térmlnos generales, el Goblerno
favoreció ampllamente al sector bancarlo, por medlo de
exenciones flscales y prerrogatlvas, a grado tal que la polftlca
protecclonlsts que se le apllcó a la Banca fue superior a la
otorgada a las actlvldades productlvas.

Ello proplcló, en gran parte, que al flnallzar la etapa porflrista
se encontrara funclonando en el pals un sistema bancarlo
lntegrado, compuesto de: un banco emlsor grande y sólldo,
ubicado en la cludad de Méxlco, que contaba con sucursales y
agenclas en las prlnclpales plazas de la Reprf bllca y que hacfa las
veces de Banco del Goblerno; una serle de bancos emlsores en
casl todos los estados de la Reprfbllca e Inclusive en la Cludad
de México; algunos bancos refecclonarlos y tres de tlpo
hlpotecarlo que completaban la prestaclón del servlclo y el
otorgamlento de crédlto, en todos los plazos y sltuaciones.

En resumen, este era el slstema bancarlo que funclonaba al
lnlclarse la Revolución Mexlcana, y que subslst ló casl sln
camblos durante el periodo maderlsta, sufrlendo sólo trastornos
menores en algunas plazas, y la dlsminuclón de los depósltos
que buscaban otras seguridades.
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oIJ as f lnanzas revoluclonarlas constltuyen tamblén otro
capftulo angustloso, plntoresco y vlolento dentro del remollno
de la contlenda armada. La opclón flnanciera eleglda tanto por
los constituclonallstas como por los convencionallstas recayó
sobre la emlslón de moneda flduclarla, proceso que desembocó
en un verdadero caos clrculatorlo y obligó flnalmente al pafs a
regresar al esquema metallsta. El perfodo del papel moneda
flduclarlo, que va de 191 3 a dlclembre de 19'16, puede dlvldlrse
en tres etapas; 1) el perfodo de los billetes de banco, que cubrió
desde Jul io  de 1913 a agosto de 1914,2)  e l  papel  moneda
constltuclonallsta, que se extendló de agosto de l g14 a junlo de
1916, y 3) la etapa del bl l lete " lnfalslf lcable", que va de junlo a
dlc lembre de 1916.

Desde un prlnclpio a los bancos y sus bl l letes fueron
declarados enemigos de la Revoluclón. En octubre de 1g13,
Carranza decretó como fraudulentos e ilegales los billetes del
Banco Naclonal de Méxlco en vlrtud de que la emisión habfa
rebasado los lfmltes legales señalados por la Ley de 1897. Meses
después, tamblén se prohibló la circulaclón de los vales de corta
denomlnación que Huerta habfa autorlzado a emlt lr a los
bancos y a empresas como la Amerlcan Smelilng and Reflnlng
Company.

El  pape l  moneda

llr O ll r:tJ il, vfl I e s tr.3 ü 5 i tü l' i o s y Ft A q i1 re S

La orpedlclón de blllete constltuclonallsta se Inlcló en 26 de
abri l  de lg13 con el l lamado "Papel de Monclava". La segunda
etapa emlsora del carranclsmo va del 1 5 de agosto de 1g'14, dla
en que los constltuclonallstas entran a la capltal, a Junlo de
1916, mes en que se impone en clrculación el l lamado bi l lete
lnfalslflcable.

Con todo,la dlversldad de papel moneda aumentó en lugar
de dlsmlnuir. Durante esta época, se expldló mucho blllete por
fuera de las emlslones oflclales. Un decreto de abrll de 1g16,
hacfa menclón de 21 clases dlferentes de especles flduclarias
"reconocldas legalmente" a las que se aunaban dlversos billetes
en clrculaclón de empresas agrfcolas e Industrlales. Para
diciembre de 1914, el Prlmer Jefe Carranza autorizó a la
Reguladora del Henequén para que lanzara una serle de papel
moneda por 10 mll lones de pesos que circularla en Yucatán y en
Campeche. Además de estos bl l letes hubo una varlada
circulaclón de colecclones de bi l letes y bonos emlt idos por
dlferentes Estados, entre los más notables estaban Sonora,
Durango, Chlhuahua y Sinaloa.

En 1915 resulta en todos los órdenes al año más convulso de
la revoluclón armada.

6.  B l l le te  eml t ldo  por  La  Comls lón  Regu ladora  de l  Mercado de l
Henequén en  Yucatún .
7 .  Mue¡ t r ¡  de  b l l le te  eml t ldo  dur rn to  la  descont ro l ¡d ¡  emls lón  de
b l l le te ¡  duran te  es ta  época levo luc lonar la .
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Tanto el carranclsmo como los convenclonalistas recurren al
papel moneda f lduclario para el f lnanclamlento de las
campañas, y el monto como la diversidad de bllletes prollferan
hasta su mayor desorden.

Parece dlffcllevocar la confuslón y la lncertldumbre monetaria
relnante durante la Revoluclón, no sólo por la cantldad de
bll letes y por el gran número de emlsiones, slno porque, el
valvén de la lucha polft lca y mll l tar resultaba a menudo
lmposlble determlnar la legalldad del papel moneda, se decfa
que en ocaslones era muy dlffcll trazar la lfnea divisorla entre la
moneda legal e ilegal. La gran dlversidad de bllletes y lo burdo
de su manufactura propició su reproducclón llfclta, El problema
llegó a ser tan grave que el goblerno se l lmltó a expedlr
decretos y clrculares para prevenlr a las vfctlmas más viables de
la falslficaclón: los cludadanos pobres e lgnorantes.

El deterloro en el valor del blllete se hlzo evldente al poco
tlempo de Inlclarse su expediclón. A prlnclplos de 1914, el blllete
de banco y el papel moneda empezaron a canJearse "a la par",
pero paulatinamente surgló el descuento por el segundo con el
prlmero.
La Revoluclón resultó un campo real de verlflcaclón para la Ley
de Gresham: prlmero el blllete bancarlo "huertlsta" desplazó al
moneda metállca y luego el papel moneda flduclarlo expulsó
delfluJo mercantil al proplo blllete.

La depreclación del papel no resultó nl unlforme para todas
las zonas geográflcas, ni homogénea para las dlferentes
emlslones. La desvalorlzaclón resultó más aguda parea aquellos
bllletes expedldos por la facclón derrotada que fue la "de la
Convenclón".

La devaluaclón del blllete constltuclonallsta llegó a ser no
menos expreslva, provocando una verdadera "hlperlnflaclón"

en los terrltorlos baJo su domlnlo.
El trlunfo del constltuclonallsmo encontró al pals sumldo en

la postraclón económica y en un Indescriptible caos clrculatorlo.
La sltuaclón monetarla hacla lmperatlvo un programa de
reorganlzaclón,la amplla dlversldad de esos tftulos y su exceslva
cantldad habfan reducldo el valor del papel moneda a casl1/7
de su valor nomlnal en oro. El objetivo era un esquema
monetarlo que, además de lograr la unlf lcaclón y el control
cuantltat lvo del bi l lete, asegurara el papel en contra de
falsificaclones.
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De ahf surgló el plan del , 'bl l lete lnfalslf lcable,,,  el cual
proponfa, además, darle al papel moneda la base metál ica
parclal de la que careclan las emlsoras anterlores. En la retórlca
gubernamental la depreciación del bi l lete se atr lbufa
prlncipalmente al auge de la falslflcaclón, razón por la cual era
de todo punto necesarlo la creaclón del slgno clrculatorio qug
por su calldad, evltara la poslbllldad de dlcho fraude. Segrf n el
decreto respectlvo el blllete serfa de una perfecclón artlstlca tal"que hiciera lmposlble su falslf lcaclón". El infalslf lcable
consegulrfa la unidad de la circulación a través de un blllete
únlco, que serfa canJeado por todas las emlsfones legales
exlstentes. El plan de Infalsiflcable se inlcló en julio de .|915; sin
embcrgo, su lmplantaclón no fructlflcó hasta abril de 1g16 con
la dlsposlclón que aumentó la serle de este blllete hasta 500
mlllones.

El perlodo de Infalsificable cubre aproximadamente del 5 de
junlo al I  o de dlciembre de ' |916. En los prlmeros meses, el plan
de Infalsificable se desarrolló sln fricclones y pronto el fluJo
dlnerarlo se Inundó del nuevo bi l lete que desplazaba de la
clrculaclón al antiguo papel moneda; sln embargo,
paulatlnamente empezó a surglr un comercio clandestlno en el

El papel  moneda

que se traflcaba con el nuevo bfllete a un precio Inferlor que el
oflcial. Poco tlempo después, se decldló fortalecer a los bancos
con respaldo metálico pero nlaún con estos esfuerzos el fraclso
del Infalsiflcable se vefa cada vez más cercano.

La desvalorlzaclón del blllete contlnuó a ritmo vlgoroso. Según
algunos autores, el pafs vivió por algunas semanas sobre un
sistema de trueque, por lo cual el gobierno se vlo forzado a
apresurar el retorno a un modelo metallsta.

El desenlace resultaba de gran trascendencla para la historia
monetarla del pafs. Un perfodo de casi sesenta años de
consolldación para el billete de banco conclufa con el peor de
los epflogos: el descrédlto públlco absoluto de ese tipo de
especie clrculante. Tendla que transcurrlr un largo perlodo de
casl 15 años para que el blllete recuperara su lugar como un
elemento preponderante en la oferta monetarla de la reprf bllca.

A pesar de los esfuerzos, el Banco de Méxlco serfa lncapaz,
durante su primera etapa vltal,  de reconcll lar al pueblo
mexlcano con la especle monetarla más prácflca que el mundo
ha conocldo: el papel moneda.
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oLJ a economfa veracruzana estuvo determlnada, desde la
época de la colonla, por cuatro factores: una escasa poblaclón
blanca e indfgena, la lmposiclón de un patrón económlco
colonlal fundado en el Intercamblo mercantl l  exterior, la
creaclón de un sistema de comunlcaciones que respondta a
movlmlentos mercantiles de largo alcance, y el estableclmlento
del puerto de Veracruz como la poblaclón porteña más
lmportante de la costa del golfo. Estos factores lmpulsaron o
relegaron el desenvolvlmlento de los diferente¡ ramos
económlcos de Veracruz, y dleron a la entldad caracterfstlcas
proplas que se conservaron a lo largo del slglo XlX. Durante los
años postreros slguló el creclmiento y el auge con el acelerado
creclmiento en el Puerto de Veracruz con la exportación de
materlas prlmas al otro lado del Atlántlco y con la importaclón
de blenes manufacturados de dlferentes lugares tanto internos
como extranjeros, sln embargo el creclmiento en el nlvel de vlda
de la poblaclón porteña se manten[a pobre. Otro de los factores
económicos durante esta época fue la de las haciendas y la
mlnerfa. Para los años de 1830 a 1860 el proceso de
Industrlallzaclón crecfa considerablemente a través de fábrlcas
textlles, de algodón, de azúcar, dulces, piloncillo, tabaco y agua
ardlente destacándose como uno de los estados con mayor
producclón y abasteclmiento al pafs y al extranJero.

El papel  moneda

: i . ' l  Fnr. tr-¡res +cCr-lÓmir-Os en e[ [stacJo de Veracruz

Posterlormente al Inlclarse la Revoluclón en 1910, hasta flnes
de los años velnte, Méxlco vlvló un perlodo de estancamlento, El
movimiento armado, que tuvo un saldo de más de un mll lón de
muertos, afectó la base económlca tradiclonal que sustentaba la
ocupaclón de los mexicanos y ahuyentó a la poblaclón de los
Estados Unldos, por prlmera vez en forma maslva.

La economfa perdló los soportes que la habfan anlmado:
muchas Instalaclones ferrovlarlas sufrleron daños, la agrlcultura
y la ganaderfa se contrajeron drástlcamente, del mlsmo modo
que Ia mlner[a, El sistema bancarlo y la moneda quedaron
notablemente destruldos. Sln embargo, a pesar de baJar la
producclón en los prlnclpales estados, Veracruz segufa
experlmentando un creclmlento contlnuo en la producclón del
dulce, ganándole al estado de Morelos que era la sede de la
gran lndustrla azucarera naclonal. Pero no sólo eso, entre 1910 y
1920 la extracclón del petróleo crudo destlnado a la
exportación se qulntupllcó convlrt lendo a Méxlco en el
segundo productor mundial de petróleo, después de los
Estados Unldos. Inmensas cantidades de este vital producto
fueron exportadas sln control alguno por parte del gobierno
aprovechando el desorden causado por la revoluclón y,
posterlormente, la debll ldad de los primeros goblernos
emanados del movlmiento armado.
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La industrla petrolera tuvo en este perlodo una escasa
vlnculaclón con el mercado naclonal. Sl blen los productos de
las reflnerfas de Mlnatlt lán y Cludad Madero abasteclan la
pequeña demanda naclonal por productos petrolfferos, la
industrla en su conJunto estaba orlentada casl en excluslvldad al
mercado mundial.

Como consecuencla del propio desarrol lo industrial
veracruzano y del relatlvo proceso de urbanlzación que trajo
conslgo, una nueva industrla despuntó en el suelo veracruzanol
la eléctrlca, que desde prlnclplos del slglo XX se encargo de
abastecer del f luldo a las principales cludades veracruzanas
(Jalapa, Veracruz, Córdoba y Orlzaba) y a algunas de las
lndustrlas de transformaclón. En este caso la preponderancia del
capltal extranJero fue casl tamblén total.

Durante la tercera y cuarta décadas del presente slglo la
Industrla veracruzana va a experlmentar una crlsis prolongada
que se va a traduclr en un estancamlento product¡vo y en un
cambio en el panorama de la propledad de las empresas. El
decaimiento de la industrla petrolera por dos factores aJenos al
mercado: el agotamiento de los yaclmlentos de la FaJa de Qro y
la apllcaclón de una tecnologfa primitiva que no controlaba
debldamente la producclón nl se preocupaba por cuidar los
pozos.

En resumen, en esta etapa de arranque de la moderna
Industrlal veracruzana, puede observarse la hegemonfa
absoluta del capltal extranJero y la orlentaclón total de la
producclón obtenlda hacfa el mercado mundlal. La Revoluclón
Mexlcana no tuvo efectos sobre ese patrón de desarrollo
industrlal.
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3.2 F.lctores econórnicos en el Estado de Yuc¿tán
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g(-) a base económlca del Estado estaba en las haclend¿s que Se dice que, a prlnclplos del slglo XX, Mérlda <ont.ba con el

producfan l¡ única rlqueza yucateca: el henequén, agave nat¡vo mayor nr,lmero de mlilonarlos p€r cápita que en cualquler otra
cuya flbra era utlllzada en la fabrlcaclón de hllo de engavlllar,de Darte de Amérlca Latlna.
sog¡s, cuerdas,etc La lmportancla de la producclón, clrculaclón Hasta medlados delslglo n(elcontacto quetenfa yucatán
e Intercamblo comerci¡l de la fibra de esta planta, ya para con el mundo er¿ oor vfa marftlm¿. El comerclo con los Estados
entonces un monocultlvo, Involucraba d¡recta o indlrect¡mente Unldos y Cuba, al igual que con Europa y otras lslas del Grlbe
a todos los estr¡tos de la socledad, tanto a propletarlos y er¿n más slgnlflcatlúos que con elresto de Métlco.
s¡rvientes de haclenda como a burócrata5, profeslonlstat Elinicio de la Revoluc¡ón Meicana paso desaperclblda por
anesanos y obrerot e inclus¡ve perlodlstas e Intelectuales. En yucatán, pero es hasta 19.15, con la llegadc del prlmer.lefe
este mundo que tenfa su centro en la persona del dlctador constltuclonallstaenyucatánelGeneralsalvadorAlvaradoysus
Porflrio Dfaz, la mayorfa de la poblaclón, las mujeres y los tropas donde comienza a sen¡rse los alres revoluclonarlos,
slrulentes del campo y la cludad, estaban privados de derechos Entró trlunfante a Mérlda y promulgó el decreto llberador del
a pesar de la retórlca en las leyes llberales que denominaban campeslno yucateco; apoyó la organlzaclón slndlcal de la clase"cludadanos" a todos los hombres por lgual, e lgnoraban casl trabaJadora y expidió un código del trabajo. y aunque hubo una
porcompletoa lasmujeres. Intensa ac¡vldad en pos del apoyo popular para legl¡mar al

La reglón prosperó graclas a esta industrla hasta la llegada eJérclto constltuclonallsta de Alvarado, la sensaclón de que era
de los productos slntétlcos después de la Segunda Guerra una fuerza Invasora nunca dejó de existir, por lo que para
Mundlal, cuando el henequén (tamblén l lamado oro verde) yucatán el movlmiento revolucionario fue una Revoluclón
emprzó a ser cultlvado en otros lugares del mundo. desde afuera.

Sln embargo,la sltuación prospera permlt ló que la cludad
de Mérlda tuviese alumbrado prlbllco eléctrico y tranvfas antes
que la Ciudad de Méxlco.

Neevia docConverter 5.1



El papel  moneda

Entre el verano y el otoño que slguleron a su llegada a
Mérlda, el Gral. Alvarado negocló su al ianza con la el l te de
hacendados yucatecos, la mayorfa agravlada por el monopollo
del comerclo henequenero de la Internatlonal Harvester y sus
agentes locales. Al tlempq Incautó los ferrocarrlles, clave del
transporte del agave, se hlzo del control de aquel comerclo a
través de la morlbunda Comlslón Reguladora del Mercado del
Henequén, fundada en 1912, mlsma que tenla antecedentes en
cooperatlvas fundadas entre 1906-1910 y 191 1 por hacendados
que resistfan al monopollo,

En el año 1916 la producclón y comerclal lzaclón del
henequén alcanzó su máxlmo hlstórico haclendo poslble que
los norteamerlcanos comleron de la mano de Alvarado. En
efecto, sablendo que con el "arma" que fuese la ventaJa
comparatlva del henequén duronte la Prlmera Guerra Mundlal,
cuando Yucatán producla el 90% del consumo del veclno del
Norte, Alvarado se dlo el luJo de Inflar los preclos del henequén
todo lo que qulso y enfrentarse con éxlto a los Morgan,
McCormick y Rockefel ler de las compañfas cordeleras y
productoras de maqulnarla y equlpo agrfcola, a través de la
Justlcla norteamerlcana.

Más tarde, en enero de '1916, el Senado de los EEUU declaró
que la Comlslón Reguladora de Alvarado era un monopollo y
por lo tanto lmpedfa la exlstencia del mercado llbre. Nadle se
sorprendló porque el Dr. Vfctor Rendón, representante de la
Reguladora en los EEUU, habfa declarado que esa era
preclsamente la lntención del Gral. AJvarado, qulen estaba
gastando mlles de dólares para cablldear a la socledad
norteamericana. En efecto, medlante una campaña publlcltarla
el General se proponla mostrar que la Reguladora era una
"especle" de monopollo pero ante todo una agencla reguladora
gubernamentalcuyo f ln era destrulr el monopollo de la IHC que
utl l lzaba agentes locales par0 perpetuar un réglmen de
esclavltud y pobreza en Yucatán mlentras sometfa a preclos
exceslvos a los consumldores en los EEUU.

La guerra de los norteamerlcanos arrecló cuando Alvarado
prlvó a Montes de carros de ferrocarrll para transportar
henequén, quedando claras sus lntenciones de expulsar a éste, a
Harvester, y a sus colegas exportadores de la casa Peabody,
representada por Arturo Pelrce.
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Entonces, Harvester y Peabody aconseJaron a sus cllentes y
allados que se queJaran ante el Departamento de Estado al
t lempo que el mlsmo Monte$, quien al parecer de veras tenfa las
lnfluenclas en Washlngton de las que alardeaba, dlputados y
funclonarios de varias dependenclas del goblerno
estadounldense, cablldearon a aquel Departamento con el
mlsmo f ln: dar facl l ldades ferrovlarlas a los negoclantes
norteamericanos sin discrimlnación a favor de la Reguladora de
Alvarado.
Cedlendo al cablldeo de los enemigos de Alvarado y
hacendados progreslstas, el Departamento de Estado volvló a la
polft lca de las cañoneras ordenando al de Marlna el envfo de un
barco de ese género para estaclonarse frente a las playas de
Progreso, donde "eJercerfa un efecto moral...sobre las
autorldades de Yucatán". Tras una consulta con Alvarado,
Carranza cedló: se proveerlan carros de ferrocarrll para la flbra
comprada por Haruester y Peabody. No asf Alvarado, por lo que
las casas "Mollna (y Montes) 5 en C" y la Peabody
comprendiendo que su lucha era inútl l  y cerraron sus puertas a
flnes de 1 91 6.

El papel  moneda

En resumen podemos declr que la Revoluclón Mexlcana
lmpactó la conclencla popular yucateca como una llberaclón y
que ésta iba a sercontlnuada en el perfodo 1921-1924,durante
el gobierno de Fellpe Carrlllo Puerto, cuando prlnclpalmente las
muJeres, baJo el liderazgo de Elvla Carrlllo Puerto, aprovecharon
la apertura que les brlndó la Revoluclón para hacernos más
llbres a todos.

Neevia docConverter 5.1



ffirpilulo4 4

Neevia docConverter 5.1



IM}- 'ÜRTANCIA DFL PAPEL NiIONEDA
i i f f l ; i  11.

valor y uso,
slno tamblén por su belleza y por el slgnlflcado de las vlñetas que lo ldentifican y lo adornan.
La elaboraclón del papel moneda y los métodos de lmpresión convlrtleron el proceso de fabrlcaclón en trabajo excluslvo de
lmprentas norteamericanas destacando: la Bradbury Willkinson & Company, American Bank Note Company y la Amerlcan Book &
Prlntlng Company ubicadas en Nueva York.

Algunos de los trazos caracterfstlcos de esta época se refleJan en el papel moneda,lmprlmléndole pecullarldades desde el punto de
vlsta artfstico, asf como la subsistencla de ciertos cánones (en dlseño y formato) casl Invarlables, gue contrastan en forma
sorprendente con el valor económico que representa en sf el papel moneda, el cual slempre ha estado suJeto a un permanente
camblo.

Contemplando el detalle en las vlñetas podemos ver la asoclación que ha exlstldo slempre en alegorlas como el progreso,la ciencia,
la conqulsta o el poderoso lmpulso comerclal. Al mismo t lempo hemos descublerto el prlnclplo báslco en el grabado, que por medlo
de lfneas traspuestas nos daban la aparlencla de volumen y sombras y, que ha sido un proceso que ha estado durante más de un slglo
en el repertorlo formal y estético en los billetes de banco, asf como el culdadoso trazado que tenfan los grabadores para hacerlos
lrrepetibles y expresar la perfecclón técnica que habfa en esa época. Pero la mlslón dldáctica y morallzante hacfa una socledad, marca
un naclonallsmo; la aparlclón de los héroes, escenas tfpicas de un lugar, aconteclmlentos hlstórlcos o simples descrlpclones de bellezas
naturales, en el afán de plasmar y representar este mundo.
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f aE transltorlo en cartonclllo amarlllo, emltldo en el año de t 915 por el Goblerno Constltuclonallsta del

Estado 1.Y.5. de Veracruz Llave (nombre oflcial del estado, su orlgen se enmarca en una serle de
aconteclmlentos hlstórlcos que marcaron un hlto en la vlda polftlca, económlca y soclal de nuestro pals), con
denomlnaclón de .20 C velnte centavos. Estos vales transltorlos o tamblén conocldos por "caltones" lurgleron
con la necesldad de crear vales canJeables que haclan constar la exlstencla de fondos determlnados en poder
del comerclante. Clrculaban y eran pagaderos a la vlsta y al portador. Algunos de estos \ales", *remedlo de
bllletes de banco" como algunos lo llamaban, clrculaban lmpresos, grabados y lltograflados sobre cartonclllo
con colores llamatlvos y tenfan un tamaño no mayor de l0 cm., lo cual hacfa muy cómodo su maneJo y
clrculaclón, Sln embargo, en virtud de que no contaban con reconoclmlento alguno nl con reglamentaclón
oflclal y de que algunos maneJos no muy escrupulosos (ya que eran muy vulnetables a su falslflcaclón) los
desprestlgiaron, su clrculaclón se restrlngló y con el tlempo fueron desapareclendo.

Podemos observar en la parte central del vale el retrato de Don Mlguel Hldalgo, personaJe llustre llamado
el "Padre de la Patrla", por ser el inlclador de la Independencla de Méxlco. Nacló en la Haclenda de Corralero,
Jurlsdlcclón de Pénjamo,GuanaJuato,els de mayo de 1753.5e ordenó sacerdote en 1778;se dlrtlnguló por
sus conoclmlentos y por su lnterés en la dlfuslón de las artes agrlcolas e lndustrlales. Tuvo una serle de órltos
mllltares a favor de la Independencla que lo llevaron muy cerca de la Cludad de Méxlco a flnes de octubre de
1810. Desgracladamente, su negatlva de asaltar hizo que una parte lmportante de sus tropas desertara y
perdlera, por ello, la batalla de Aculco, el 7 de novlembre de 1910. Hecho prlslonero por los reallstas el 2t de
marzo de 18l1,fue fusllado el 30 deJullo del mlsmo año.

La composlclón del vale es slmétrlca, podemos ver en ambos lados la palabra vale y la cantldad de velnte
en número asl como la abrevlatura de centavo. Las grecas que envuelven la composlclón son austeras y sln
mucho detalle. El detalle de lmpreslón no es depurado y detallado por lo tanto, no podemos dlstlngulr los
detalles en el arte gráflco del vale. Con respecto al color que se Ier daba a los cartones no tengo dato de algrln
slgnlflcado, sólo se sabe que efa para dlstlngulrlos en su denomlnaclón,
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$/ n la parte central del vale podemos ver el escudo de la entldad de Veracruz, menclonando un poco de la
hlstorla del escudo, fue dado por el Emperador Carlos I de España y llamado tamblén Carlos V de Alemanla
con el nombre de "escudo de armas de la Vllla-Rlca dc la Vera Cruz" el 14 de Jullo de 1523. Elescudo es de
estllo castellano, se apoya en un motlvo medleval, aunque la hetáldlca sólo hace constar los atrlbutos que
exlsten en la orla dÉl centro, está cortado en dos campos, coronado por una cruz malteada, tenlendo escrlto
sobre los brazales superlores la palabra latlna 'Vera" (verdadcra); hay un torreón con dos almenas; en el
campo de arrlba la portada de una fachada, por debaJo se destacan dos columnas de Hércules cuyo lema
PLUS ULTRA vlene grabando sobre las clntas quc la clñen. La orla que rodea al escudo está tachonada con
trece estrellas de clnco puntas cada una,
DebaJo de éstc encontramos el año de emlslón. Slmétrlcamente, de arrlba abaJo vemos la cantldad en
número, después la palabra transltorlo, seguldo elvalor en número romano equlvalente a velnte y en su parte
central el sfmbolo de centavo C. DebaJo de éste la claslflcaclón de la serie correspondlente a Z,R. De lgual
manera debldo a la mala calldad de lmpreslón no se logra perclblr el detalle en las grecas que rodean al
vale.
En el lado superlor lzqulerdo vemos un sello y en el lado lnferlor derecho una flrma ambas en color roJo que
no se dlstlnguen de qué y a qulén corresponden.
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/ ale transltorlo en cartonclllo azul, emltldo en el año de 1915 por el Goblerno Constltuclonallsta del Estado
1.Y.5. de Veracruz Llave (nombre oflclal del estado, su orlgen se enmarca cn una serle de aconteclmlentos
hlstórlcos que marcaron un hlto en la üda polftlca, económlca y soclal de nuÉrtro pafs), con denomlnaclón de
.10 C dlez centavos. Estos vales transltorlos o tamblén conocldos por "clrtones" surgleron con la necesldad de
crear valcs canJeables que hacfan conitar le otl¡tencla de fondos determlnados en poder del comerclante.
Clrculaban y eran pagaderos a la vlsta y al portador. Algunos de estos nvales",'remedlo de bllletes de banco',
como algunos lo llamaban, clrculaban lmpresos, grabador y lltograflados sobre cartonclllo con colores
llamatlvos y tenfan un tamaño no mayor de 10 cm.,lo cual hacla muy cómodo su maneJo y clrculaclón. Sln
cmbargo, en vlrtud de que no contaban con reconoclmlento alguno nl con ruglamentaclón oflclal y de que
algunos manejos no muy escrupulosos (ya que eran muy vulnerables a su falslflcaclón) los desprestlglaron, su
clrculaclón se re$trlngló y con el tlempo fueron desapareclendo.
En la parte central delvale vcmos una roseta,dcl lado lzqulerdo la denomlnaclón en número correspondlente
a dlez centavos. Dcl lado derecho el rostro de Don Benlto Juárez Nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca, cl 2l de
marzo de 1806. Desempcfra varlos cargos en el Goblerno de su entldad y de la Reprlbllca, hasta que el 19 de
enero de 1858 asume la presldencla de la Reprlbllca por Mlnlsterlo de Ley. Lucha en contra de la Intervenclón
Francesa y de Maxlmlllano de 1863 a 1867 y posterlormente sofoca varhs rebellones en el pafs. Muere en
Palaclo Naclonal el 18 deJullo de 1872.
El trabaJo de lmpreslón es pobre y poco deflne los detalles como lar grecas y llneas que rodean a la
composlclón delvale,
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@ n la parte central destaca el escudo de armas de la entldad de orlzaba,Veracruz. Fue concedlda la cédula
por el Rey Grlos lll el l8 de dlclembre de 1776.Es un escudo acuartelado. El prlmero tlene clnco cstrellas con
I rayas que representan lo benlgno del cllma;el segundo tlene un árbol que rÉpresenta la fertll ldad del suelo;
el tercero tlene un león representando la lealtad del pueblo; el cuarto tlenÉ un galeón con las velas
replegadas en un mar calmado que representa la calma del s¡tio. Sobre todo el escudo acuartelado de los
rrahs de León-Cartll la, que son un castlllo y un león. El soporte es un águlla coronada con una corona real,la
dlvlsa es un volante con el emblema slgulente: "Benlgno el cllma, fértll el suelo, cómodo el sltlo y leal el
pueblo".
En la parte de abaJo del escudo vemos el tlpo de serle que correspondc a la serle L al lgual que la fecha de
emls lón  1915.
Slmétrlcamente encontramos una marca con la denomlnaclón en número y la palabra transltorlo. Rodeando
los elementos princlpales,las vlñetas y grecas destacan el número '10. La calldad de la lmpreslón es de baJa
calldad y no permlte observar detalladamente elementos más pequcños. En la parte superlor lzqulerda
encontramos el sello y en el lado lnferlor derecho la flrma ambas en color roJo,
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V ,,- transitorio en cartonclllo naranJa, emltldo en el año de 't 915 por el Goblcrno constltuclonallsta del
Estado L.Y.S. de Veracruz Llave (nombre oflclal del cstado, su orlgen se enmarca cn una serle de
aconteclmlentos hlstórlcos que marcaron un hlto en la vlda polftlca,económlca y soclal de nuestro pafs), con
denomlnaclón de .5 C clnco centavoÍ. Estos vales transltorlos o tamblén conocldos por "cartones" surgleron
con la necesldad de crear vales canJeables que hacfan con$tar la exlstencla de fondos determlnados en poder
del comerclante. Clrculaban y eran pagaderos a la vlsta y al portador. Algunos de estos \ales", "rerncdlo de
bllletes de banco" como algunos lo llamaban, clrculaban lmpresos, grabados y lltograflados sobre cartonclllo
con colores llamatlvos y tenfan un tamaño no mayor de l0 cm., lo cual hacfa muy cómodo su maneJo y
clrculaclón.Sln embargo, en vlrtud de quc no contaban con reconoclmlcnto alguno nl con reglamentaclón
oflclal y de que algunos maneJos no muy escrupulosos (ya que eran muy vulnerables a su falslflcaclón) los
desprestlglaron, su clrculaclón se restrlngló y con el tlempo fueron desapareclendo,
En la parte central del vale vemos el retrato de Franclsco L Madero, Nacló el 20 de octubre de 1873 en la
Haclenda "El Rosarlo", Parras de la Fuente, Coahulla. Publlca en lgo8 el llbro "La Suceslón Presldenclal en
1910", que se convlerte en un éxlto tn el pals. Es postulado candldato a la prcsldencla de la Repúbllca por el
partldo Antlrreelecclonlsta, y cuando se declara reelecto al General Dfaz, se lanza a la revoluclón con el Plan
de San Luls, fechado el 6 de octubre de 1910. Logra la renuncla del Presldente Porflrlo Dfaz y trlunfa
arrolladoramente las elecclones del año slgulente. El Interlnato de Franclsco León de la Barra,la dlsoluclón del
Partldo Antlrreelecclonlsta, la averslón del EmbaJador de los Estados Unldos, y otras causas, producen el
debllltamlento de su Goblerno y el cuartelazo que lo vence. Muere aseslnado por los esblrros de Vlctorlano
Huerta el 22 de febrcro de l9t 3.
De manera slmétrlca vemos el valor en número .5 C con la palabra vale. En las dos esqulnas superlores en
número 5 y la abrevlatura de centavo. En las dos esqulnas Inferlores con número romano el número clnco y
centavos.
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@n.ont r r rosen lapar tecent ra l  de l  va lee l  escudodeXalapa,Veracru¿El  tBded lc lembrede lTg l  en
Madrld, España, El Rey Carlos lV a sollcltud del Vlrrey Conde de Revlllaglgedo por decreto Real,le concede a
Xalapa su escudo de Armas. En la descrlpclón del escudo podemos ver en el centro un conJunto de clnco
cerros que representa el Maculltépetl, derlvada de la voz náhuatl "Macullll" que es el numeral y slgnlflca 5 y

tepetl, cerro a cuyo plé se haya Xalapa "clnco cerros". Sobre los clnco cerros se ve un brlllante lucero,
representatlvo del cllma benlgno, apaclble y templado de la cludad. Rodea al centro una franJa con las letras
de Xalapa, nombre de la cludad alternando con plantas de la 'ralz de Xalapa", muy estlmadü entonces en
Europa por sus propledades medlclnales. La laguna y la arena representan el poblado como se encontraba en
17g1. En la parte superlor del escudo esta el capacete y el caduceo de Mercurlo, slmbolo de las ferlas dc flotas
entre las naclones de Europa y Amérlca; del comerclo Xalapeño; La cornucopla de Amaltea,las flores y fiutos
que brotan en ella y el laurel,la palma y dcmás adornos representan la abundancla y la hermosura de sus
penslles, los prados y Jardlnes, la frondosldad de las arboledas, la varledad de las frutas y la abundancla de

flores,slendo éste el motlvo por el cual se le conoce a la ciudad como " La Cludad de las Flores".
Abajo del escudo encontramos la fecha de emlslón y la Serle B.E. A los lados del escudo rosetas con la
denomlnaclón en número y baJo de ellas la palabra transltorlo, En las dos esqulnas superlores el valor en

número romano y en las esqulnas Inferlores el valor en nrlmero. En la esqulna supcrlor lzqulerda el sello y en
la Inferlor derecha la flrma correspondlente ambas en color roJo.
La impreslón en el grabado es de baJa calldad y por lo tanto no permlte observar a detalle los demÚs
elementos.
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ffit-te de $10 dtez pesos emlfldo por el Banco Mercantll de Veracruz el t3 de abrll de 1910. Este banco

surge en agosto de 1897 con la necesldad de crear bancos de emlslón en los Estados. Esta sltuaclón pcrmltló
que el l9 de marzo de 1897 se expldlera la Ley General de Instltuclones de Crédlto, que flnalmente regularlzó
las bases para la emlslón de bllletes. Esta Ley vlno a favorecer la creaclón de multltud de Bancos de Emlslón en
los Estados que carecfan de ellos como es el caso del Estado de Veracruz. Esta prollferaclón de Bancos de
Emlslón locales, sln autorlzaclón para que los bllletes clrcularan fuera de su jurlsdlcclón, aunados a los Bancos
Nacional de Méxlco y de Londres y Méxlco, con clrculaclón y sucursales en toda la Reprlbllca, componfan el
slstema flnanclero que perslstfa al comenzar la Revoluclón Mexlc¿na.
Slgulendo con la descrlpclón del blllete podemos observar un mlnucloso trabaJo en el grabado de cada uno
de los elementos que componen el dlseño del blllete tanto en el retrato de Mlgucl Lerdo de Tejada como en
las rosetas que enmarcan la denomlnaclón,las lfneas de fondo con la denomlnaclón escrlta de dlez pesos en
color roJo y ornamentos decoratlvos a lfnea en blanco sobre fondo negro, La calldad en el grabado era
caracterfstlca fundamental de la Amerlcan Bank Note Company, New York la cual era la compañla que se
encargaba de hacer la mayorfa del papel moneda a Méxlco durante este perlodo revoluclonarlo,
En el lado lzqulerdo del blllete vemos el retrato de Mlguel Lerdo de TeJada, personaJe lmportante en la
polltica nacloanal, Nace en 1812 en la Cludad de Veracruz Polftlco llbcral. Ocupó varlos puesto¡ en los
reglmenel presldenclales, desde 1855 hasta 1860 cn que rompe con Juárez cuando éste propone la
suspenslón de los pagos de la deuda externa. Fue el promulgador de la deuda externa (llamada Ley Lerdo) de
Desamortlzaclón de Flncas rrlstlcas y urbanas, que afectó los blenes de la lglesla. Muere en el año de 1861.
DebaJo de la denomlnaclón central del blllete Íe encuenfta la leyenda "Pagará al portador en la Cludad de
Veracruz a la vlsta en efectlvo"
El blllete cuenta con tres flrmas: por el Interventor del Goblerno, Gerente y por el ConseJero Naclonal.
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,,1, -4' ( (S n la lmagcn prlnclpal vemos una escena dcl Puerto de Veracruz, a detalle parte de la pared del Fuerte

E San Juan de Ulúa, barcos a su llcgada al puerto y gentc ocupada en labores marftlmas como el

desembarque de sus productos. De esta escÉna puedo deduclr dos Interpretaclones (segrln datos

hlstórlcos); la prlmera, una lmagen lcónlca exaltando la lmportancla en cl lntercamblo comerclal con

Europa (España) a la Nueva España y en general a toda Amérlca, basado en la exportaclón de materlas
prlmas y la lmportaclón de productoÍ manufecturados. A flnales del slglo XlX, el Puerto de Veracruz

reclbló el lmpacto dlrecto de la mayor Integraclón de Méxlco al mercado Internaclonal nombrando asf al

puerto "La plaza marftlma más destacada", Para este entonces comenzaron a clrcular los barcos llamados

dfpers y los prlmeros vapores como se observa en esta lmagen del blllete. La segunda lnterprctaclón

surge de la lmportancla hlstórlca que ha tenldo el lugar, desde ru surglmlento como la puerta de entrada

a Amérlca por Hernán Cortes y centro del comrrclo novohlspano, De lgual manera por las repetldas

ocupaclones terrltorlales de fuerzas mllltares cxtranJeras. Las lnvaslones estadounldenses cn '1847 y 1914
y la Invaslón franccsa en 1862, dando al puerto de Veracruz el nombre de cuatro veces Herolco por el

valor y patrlotlsmo con los que los veracruzenos opusleron reslstencla a las fuerzas Invasoras. Otro dc lor

hechos lmportantes es la sallda por crte puerto de Porflrlo Dfaz al deJar el poder y corrcr al exlllo pasando

por España para quedarse rn deflnltlva en Francla.
Es admlrable el trabaJo en el tramado de las llneas blancas sobre elfondo azul formando dlstlntos planos

como sl re tratara de una lmagen trldlmenslonal,la calldad en el detalle de las formas es lmpecable y por

supuesto del grabado.
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\H illete de $50.00 clncuente pesos cmltldo por el Goblerno Provlslonal de Méxlco el I o de Dlclembre de
1914. No. 106767 Serle E. La emlslón de estos bllletes comtnzó tn la capltal de la Repribllca con el Goblerno de
Carranza para después trasledarse al cstado dc Veracruz donde contlnuó las emlslones en cuantfa creclente, a
fln de sostenÉr sus tropas. El total de emlslones ascendfa a más dr $¡ló,ó25.000.00 cn toda la repúbllca.
En le parte central del blllete vemos el águlla mexlcana, con el prrfll lzqulcrdo expuesto, la parte superlor de
las alas en un nlvel más alto que el ptnacho y llgeramente desplegadas en actltud de combatc; con el plumaJe
de sustentaclón hacla abajo tocando la cola y las plumas de ósta cn abanlco natural. Posada su garra lzqulerda
sobre un nopal florecldo que nace Gn una peña que emerge de un lago, sujeta con la dcrecha y con cl plcq en
actltud de dcvorar, a una serplente curvada, de modo que armonlcc con el conJunto. Para los antlguos
mexlcanos, el Agulla era cl sfmbolo con el que se representaba la fuerza cósmlca del 5ol, mlcntras que las
fuerzas potenciales de la Tlerra estaban fundldas en la lmagen de la Serplente. De esta forma, el Agulla
devorando a la Serplente slgnlflca la comunlón de esas fucrzas vltalcs, Aslmlsmo, el Nopal, además de
reprÉsentar un allmento prehlspánlco por txcclencia es una planta propla del palsaJe mexlcano y que nos
ublca slmbóllcamtnte en el lugar rodeado por cactáceas. Esta Intcrprctaclón fue lnsplrada por la leyenda
afréca acerca de la fundaclón de Tcnochtltlán.
En el lado lzqulerdo del blllete encontrámos una alegorfa, personlflcaclón grlcAa con un sombrcro llamada
Eleutherla que representa la Llbertad. En su mano lzqulcrda sostlene un laurel que slmbollza la guerra y le
vlctoria. Con su mano derecha sostlene una especle de escudo con la leyenda "Constltuclón de 1 914, Máxlco".
Por debaJo de la escena del águlla y la serplente vemos la flrma del Tesorero general asf como la leyenda que
dlce "La Tesorerla reclblrá y pagará Gste bllletÉ de acuerdo con el Decreto del l0 de septlembre de l914".Junto
dc ella encontrrmos las flrmas del Tcsorero Gcneral y el D.M. encargado de Haclenda.
En el lado derecho dcl blllete vemos una rosetd y un sfmbolo dc prsos rngarzada con la denomlnaclón de 50.
En el lado superlor derecho y en el Inferlor lzqulrrdo encontramos el nrJmero de blllete embas en color roJo.
La calldad en la lmpresión es buena y el detalle en las lfneas y vlñctas que adornan el blllete se dlstlnguen
claramente, de lgual mancra las grecas que forman el fondo en color verde.
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@ ^ el reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro frlglo que es una
erpecle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada,
En época romana, el gorro frlglo (llamado plleus) era el dlstlnilvo de los llbertos, Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamente por los aseslnos de Jullo César. En el slglo XlX, el gorro frlglo sc consagra deflnltlvamente
como sfmbolo Internaclonal de la llbertad y el republlcanlsmo.
Al fondo del gorro frlglo vemos rayos lumlnosos que slmbollzan el alumbramlento o despcrtar, que en
este caso serfa el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda dr "Reprlbllca

Mexlcana" y por debajo una numeraclón "Un peso. M 1908. A.M.902,7*.
A los lados dc la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del l0 de
Septlembre de 1914"
En la parte superlor del blllcte dos sellos que corresponden a la Secretarla de Haclenda del Estado de
Veracruz uno de color roJo y cl otro azul.
La calldad en la lmpreslón y en el detalle de las formas que aparentan estar en tercera dlmenslón son
lmpecables.
Composlclón slmÉtrlca y en las cuatro esqulnas la denomlnaclón en número 50 pesos. Color general en
verde fondo con llneas en blanco.
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ffiu"te de $20.00 vclntc pesos emrildo por el Gobrerno provrsronal de Méxrco el ro de Drcrembre de rgr4

No2¡l4O7l0 Serle D. La emlslón de estos bllletes comcnzó en la capltal dc la Rrpribllca con el Goblcrno de C¿rranza
para después trasladarsc al cstado de Vtracruz donde contlnuó las emlslones en cuantfa creclente, a fln de
sostÉner sus tropas. El total de emlslones ascendfa a más de $46,625.000.00 en toda la reprlbllca.
En la parte central del blllete vemos el águlla mexlcana, con el pcrlll lzqulardo expuesto, la parte superlor de las
alas cn un nlvcl más alto que el penrcho y llgeramente desplegada¡ en actltud de combate; con el plumaJc de
sustentaclón hacla abaJo tocando la cola y las plumas dc dsta en abanlco natural. Pos¡da su garra izqulerda sobre
un nopal florccldo quÉ nace Én una pefia que emerge de un lago, suJeta con la derecha y con el pko, en actltud de
devora¡ a una serplente curuada, de modo que armonlce con el conjunto. Para los antlguos mexlcanos, el Agulla
era el sfmbolo con tl qué sÉ representaba la fuerza cósmlca del 5ol, mlentras que las fuerzas poterrclales de h
Tlerra estaban fundldas en la lmagen dc la Scrplcnte. De esta forma, el Agulh devorando a la Serplente slgntflca h
comunlón de csas fuerzas vltale¡. A¡lmlsmo, el Nopal, además de representar un allmcnto prehlspánlco por
excelencla es unf, planta propla del palsaJe mexlcano y que nos ublca slmbóllcamente en el lugar rodeado por
cactáceas. Estf, Interpretaclón fue lnsplrada por la leycnda azteca acerca de la furrdaclón de TenochtldÉn.
En el lado lzqultrdo dcl blllete encontramos una alegorfa, personlflcaclón grlcga con un sombrero llamada
Eleutherla que representa la Llbertad. En su mano lzqulerda gostlene un laurel que slmbollza la guerra y la vlctorla.
Con su mano derccha sostléne una especle de escudo con la leyenda "Consthuclón de l9l4 Méxlco".
Por debaJo de la escena del águlla y la serplente vGmos la flrma dcl Tesorrro general asl como la leyenda que dlcc
"La Tesorerfa reclblrá y pagará éste b¡llete de acuerdo con el Decreto del 10 de septlembre de l914-.Junto de ella
encontramos las flrmas del Tesorero Gcncral y cl D.M. encargado de Haclenda.
En el lado derccho del blllete vemos una roseta con el slmbolo de pesos enganada con la dcnomlnaclón 20. En cl
lado superlor derecho y en el Infcrlor lzqulcrdo encontramos el nrlmero de blllete ambas en color roJo.
La calldad en la lmpreslón es buena y el detalle en las lfneas y vlftctas quc adornan el bllletc sc dlstlngurn
claramente, de lgual manorü las grecas que forman el fondo en color verde.
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@ n el reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro frlglo que es una
especle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada.
En época romana, el gorro frlglo (llamado pileus) era el dlstlntlvo de los llbertos. Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamente por los aseslnos de Jullo César. En el slglo XlX, el gorro frlglo eÉ con$agra deflnltlvamente
como sfmbolo Internaclonal de la llbertad y el republlcanlsmo.
Al fondo del gorro frlglo vemos rayos lumlnosos que slmbollzan el alumbramlento o despertar, que en
este caso serfa el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda de "Repúbllca

Mexlcana" y por debaJo una numeraclón 'Un peso. M 1 908. A,M. 902.7".
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del l0 de
Septlembre de 1914"
En la parte superlor derecho del blllete un sello en color roJo que corresponde a la Secretarfa de Haclenda
del Restado de Veracruz.
La calldad en la lmpreslón y en el detalle de las formas que eparentan Éstar cn tercera dlmenslón son
lmpccables.
Composlclón simétrlca y en las cuatro esqulnar la denomlnaclón en número 20 pesos. Color general en
azul fondo con lfneas en blanco.

{ffi5eIWNeevia docConverter 5.1



d

E-
E
E
U
q)

oz
H
E

I  v l

\Jtll l lete de $10.0O dlcz pesos emltldo por el Goblerno Provlslonalde Méxlco el lo de Dlclembre de l9l4 No.
1429828 D Serle C. La emlslón de estos blllrte¡ comenzó en la capltal de la Reprfbllca con el Goblerno dc
Carranza paro derpués trasladarse al estado de Veracruz donde contlnuó las emlsloncs en cuantfa creclente, a
fln de sostener sus tropas. El total de cmlsloncs ascendla a más de $+C,OZS.OOO.00 en toda la reprlbllca.
En la parte central del blllctc vemos el águlla mexlcana, con el perfil lzqulerdo Éxpucsto, la parte superlor de
las alas en un nlvcl más alto que el penacho y llgeramente desplegadas cn actltud de combate; con d plumaJc
de sustentaclón hacla abaJo tocando la cola y las plumas de ésta en abanlco natural. Posada su garra lzqulerda
sobre un nopal florecldo que nace Én una peña que emerge dc un lago, sujeta con la derccha y con cl plco, en
áctitud de devorar, a una serplente curvsda, de modo que armonlce con el conjunto. Para los antlguos
mexlcanos, cl Agulla era el sfmbolo con el que se represontaba la fuerza cósmlca del Sol, mlcntras que les
fuerzas potenclales de la Tlerra estaban fundldas en la imagen de la Srrplcntc. De esta forma, el Agulla
devorando a la Scrplente slgnlflca la comunión de esas fuerzas vltales. Aslmlsmo, el Nopal, adrmás de
representar un allmento prehlspánlco por excelencla es una planta propla del palsaJe mexlcano y quÉ nos
ublca slmbóllcamente en el lugar rodeado por cactáceas. Esta Interpretaclón fue lnsplrada por la leyenda
azteca acerco de la fundaclón de Tenochtltlán.
En cl lado lzqulerdo del blllcte encontramos una alcgorfa, personlflcaclón grhga con un sombrero llamada
Eleutherla que rÉpresenta la Llbertad. En su mano lzqulerda sostlcnc un laurel que slmbollza la guerra y la
vlctoria. Con su mano dtrecha sostlene una esprclc de escudo con la leyenda "Constltuclón de 1914, Mdxlco".
Por debaJo de la escena del águlla y la serplente vemos la flrma del Tesorero general asf como la leyenda que
dlce "La Tesorerfa reclblrá y pagará este bllletc de acuerdo con el Decreto dÉl l0 de septlembre de lgl4".Junto
de ella encontfamos la¡ flrmas del Tcsorero General y el D.M. cncargado de Haclenda.
En el lado derecho del blllcte vemos una roseta con cl sfmbolo de pesos engarzada con la denomlnaclón 10. En
el lado superlor derecho y en el lnftrlor lzquierdo encontromos sl nrlmero de blllete ambas cn color roJo.
La calldad en la lmpreslón es buena y el detallc cn las lfneas y vlñetas que adornan el blllete se dlstlnguen
claramente, de lgual manera las grccas que forman el fondo en color café.

{ffi61 Itñ&Neevia docConverter 5.1



ap
f\¡

fiI'É

T
E
o
E

f
E
IJ

H

i i4 i ¡ol ' -

,ii't .--ñ
l ( 

@ n ef reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro frlglo que es un a
especle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada.
En época romana, el gorro frlglo (llamado plleus) era el dlstlntlvo dc los llbertos. Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamente por los aseslnos de Jullo César. En el slglo XlX, el gorro frlglo se consagra deflnltlvamentc
como sfmbolo Internaclonal de la llbcrtad y el republlcanlsmo.
Al fondo del gorro frlglo vemo$ rayos lumlnosos que slmbollzan el alumbramlento o despertar, que en
este caso serfa el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda de "Repúbllca

Mexlcana" y por debaJo una numeraclón "Un peso. M 1908. A,M, 9f.2.7".
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del '10 de
Septlembre de 1914"
En la parte superlor del blllete dos sellos quc corresponden a la Secretarfa de Haclenda del Estado de
Veracruz uno de color roJo y el otro azul.
La calldad en la lmpreslón y en el detalle de las formas quÉ aparentan estar en tercera dlmenslón son
lmpecables.
Composlclón slmétrlca y en las cuatro esqulnas la denomlnaclón en número 1o pesos.
Color general en cafÉ fondo con llneas en blanco.
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ffir te de $5.00 clnco pesos emltldo por el Goblerno Provlslonal de Méxtco el I o de Dlclembre de 1914 No.

856514 Serle B. La emlslón de estos bllletes comenzó en la capltalde la Reprlbllca con elGoblerno dc Carranza
para después trasladarse al estado de Veracruz donde contlnuó las emlslones tn cuantfa creclente, e fln de
sostcner sus tropas. El total dc cmlsloncs ascendfa a más de $4ó,625.000.00 en toda la repúbllca.
En la parte central del blllete vemos el águlla mexlcanr, con al pcrfll lzqulcrdo expuesto, la parte supcrlor dt
las alas en un nlvel más alto que el pcnacho y llgeramente desplegadas en actltud de combate; con el plumaJe
de sustentaclón hacla abajo tocando la cola y las plumas dc Ésta cn abanlco natural. Posada su garra lzqulcrda
sobre un nopal florrcldo que naco en una peña que emerge de un lago, suJeta con la derecha y con el plco, en
actltud de devorar, a una serplente curvada, de modo quc armonlcc con el conJunto. Para lo¡ antlguos
maxlcanos, el Agulla rra el sfmbolo con el que re representaba la fuerze cósmlca del 5ol, mlcntras que las
fuerzas potenclales de la Tlerra estaban fundldas en la imagen de la Scrplcnte. De esta forma, el Agulla
devorando a la Serplente slgnlfica la comunlón de esas fuerzas vltales. Aslmlsmo, el Nopal, adtmás dc
representar un allmento prehlspánlco por excelencla es una planta propla del palsaJc mexlcano y que nos
ublcq slmMllcamente en el lugar rodeado por cactáceas. Esta Intcrprttaclón fue Insplrada por la leyenda
aztecá acerca dc la fundaclón dc Tcnochtltlán,
En el lado lzqulerdo del blllete en(ontrámos una alegorfa, personlflcaclón grlega con un sombrero llamada
Eleutherla quÉ reprÉsÉnta la Llbcrtüd. En su mano lzqulerda sostlene un laurel que slmbollza la gutrra y la
vlctorla.Con su manoderecha sostlene una aspcclcdetscudocon la ltyenda "Constltuclón de l0l4,MÉxlco".
Por dcbajo de la esccna del águlla y la serplente vemos la flrma del Tesorero general asl como la leycnda que
dlce "La Tesorerla reclblrá y pagará este blllete de acuerdo con el Decrcto dÉl l0 dc septlembre de l914".Junto
de ella encontrámos las flrmas dcl Tesorero Grnrral y rl D.M. cncargado de Haclenda.
En el lado derocho del blllete vemos una roseta con el slmbolo de pesos engarzada con la denomlnaclón 5. En
el lado superlor derecho y en el lnferior lzqulerdo Gncontramos el nrlmero de blllete ambas en color roJo.
La calldad rn la lmpreslón es buena y el detalle en la¡ lfneas y vlñetas que adornan el blllete se dlstlnguen
claramentc, dc lgual mancra las grccas que forman el fondo en color verde.
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@ n *l reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro frlglo que es una
especle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada.
En época romana, el gorro frlglo (llamado plleus) era el dlsflnflvo de los llbertos. Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamente por los aseslnos de Jullo César. En el slglo XlX, el gorro frlglo se consagra deflnltlvamentc
como sfmbolo lnternaclonal de la llbertad y el republlcanlsmo.
Al fondo del gorro frlglo vemos rayos lumlnosos que slmbollzan el alumbramlento o dcspcrtar, que en
este caso serfa el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda de "Reprlbllca

Mexlcana" y por debaJo una numeraclón *Un peso. M l g0B, A.M. }OZ.T".
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla 'Este blllete clrculará baJo el Decreto del 10 de
Septlembre de 1914"
En la parte superior derecho del blllete un sello en color roJo que corresponde a la Secretarfa de Haclenda
del Restado de Veracruz
La calldad en la lmprtslón y en el detalle de las formas que aparentan eÍtar en tercera dlmenslón son
lmpccables,
Composlclón slmétrlca y en las cuatro esqulnas la denomlnaclón en número 5 pesos, Color general en
verde fondo con lfneas en blanco.
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\-ffll lete de $2.0O dos pcsos emltldo por el Goblcrno Provlslonal de Méxlco el 5 dc Frbrcro de 1915 No.
16096079 Scrlc G. La emlslón de Gstos bllletes comenzó en la capltal de la Reprlbllca con el Goblerno de
Carranza para después trasladarse al estado de Veracruz donde contlnuó las emlslones en cuantfa crcclcntr, a
fln de sostener sus tropas. El total de emlsloncs ascendla a má¡ de $46,625.000.00 Én toda la repúbllca.
En la parte central del blllete vemos cl águlla mexlcana, con el pcrfll lzqulerdo expuesto, la parte superlor de
las alas en un nlvel más alto que el penacho y llgcramente desplegadas en actltud dc combate;con el plumaJe
de susttntaclón hacla abaJo tocando la cola y las plumas de ésta cn abanlco natural. Posada su garra lzqulerda
sobre un nopal florecldo que nace en una peña quc emerge de un lago, suJeta con la derecha y con el plco, en
actltud de devorar, a una serplcnte curvada, de modo que armonlce con el conJunto. Para los antlguos
mexlcanos, el Agulla era el sfmbolo con cl que se representaba la fuerza cósmlca del 5ol, mlentras quá las
fucrzas potenclales de la Tlerra estaban fundldas cn la lmugen de la Serplente. De esta forma, cl Agulla
devorando a la Serplente slgnlflca la comunlón de esas fuerzas vltabs. Aslmlsmo, el Nopal, además de
representar un allmento prchlspánlco por excelencla es una planta propla del palsaJc mexlcano y que nos
ublca slmbóllcamente en el lugar rodtado por cactáceas. Esta Interpretaclón fue insplrada por la leyenda
azteca acÉrca de la fundaclón de Tcnochtltlán.
En el lado lzqulerdo dcl blllete encontramos una alegorfa, personlflcaclón grlcga con un sombrero llamada
Eleutherla quÉ representa la Llbcrtad. En su mano lzqulerda sostlcnc un laurel que slmbollza la guerra y la
vlctorla. Con su mano derccha sostlene una especlc dc rscudo con la leyenda "Constltuclón de I 914, Méxlco'.
Por debaJo de la escena del águlla y la serplente vemos la flrma dcl Tesorero general asf como la leycnda que
dlce "La Tesorerfa rcclblrá y pagará este blllctÉ de acuerdo con el Decreto dcl l0 dc septlembre de 1914".Junto
de clla encontramos las flrmas del Tesorero General y el D.M. encargado de Haclenda.
En el lado derccho del blllete vemos una roseta con el sfmbolo de prsos cngarzada con la denomlnaclón 2. En
cl lado superlor derccho y en el lnferlor lzqulerdo encontramos el número de blllete ambas en color roJo.
La calldad en la lmpreslón es buena y cl dctalle en las lfneas y vlñetas quc adornan el blllete se dlstlnguen
claramente, de lgual manera las grecas que forman el fondo cn color verde.
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@ n ef reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro filglo qua es una
especle de caperuza, de forma aproxlmadamcnte cónlca pÉro con la punta curvada.
En época romana, el gorro frlglo (llamado plleus) era el dl¡tlntlvo de los llbertos. Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamente por los aseslnos de Jullo César. En el slglo XlX, el golro frlglo sÉ consagra deflnltlvamente
como slmbolo lnternaclonal de la llbertad y el republlcanlsmo.
Al fondo del gorro frlglo vemor rayos lumlnosos que slmbollzan el alumbramlento o despertar, que en
Éste caso serla el de la Llbertad. Arrlba se logra vcr el escudo naclonal con la leyenda de "Reprlbllca

Mexlcana" y por debaJo una numeraclón "Un peso, M 1908. A.M.902,7".
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del l0 de
Septlembre de I914"
En la parte superlor del blllete un sello en color roJo quc corresponde a la Sccretarla dc Haclcnda dcl
Restado de Veracruz,
La calldad en la lmpreslón y en el detalle de las formas que aparentan estar en tercera dlmenslón son
lmpecables,
Composlclón slmétrlca y en las cuetro esqulnas la denomlnaclón en nrlmero 2 pesos. Color general en
azulfondo con lfneas en blanco.
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ffi*" de $1.00 un peso emltldo por el Goblerno Provlslonal de Méxlco el 5 de Febrero de l915 No.2753óó17
Serle A. La emlslón de €stos blllctcs comenzó en la capltal de la Reprlbllca con el Goblerno de Curranza para
después trasladarse al estado de Veracruz donde contlnuó las emlslones en cuantfa creclente, a fln dc sostaner
sus tropas. El total de emlslones ascrndfa a más dc $46,625.000.00 en toda la repúbllca.
En la parte central del blllete vemos el águlla mexlcana, con el perfll lzqulerdo expuésto, la partc supcrlor de
las afas en un nlvel mús alto que cl penacho y llgcramcnh desplegadas en rctltud de combatei con el plumaJe
de sustentaclón hacla abaJo tocando la cola y las plumas de ésta en abanlco natural. Posada su gürra lzqulcrda
sobre un nopal florecldo que nacc Én una peña quÉ ÉmtrgG dc un lago, suJrta con la dcrrcha y con el plco, en
actltud de devorar, a una serplente curvada, de modo que armonlce con el conJunto. Para los üntlguo$
mexlcanos, el Agulla era el sfmbolo con el que se roprc$entaba la fuerza cósmlca del 5ol, mlentras que las
fuerzas potenclales de la Tierra estaban fundldas en la lmagen de la Serplente. De esta forma, el Agulla
devorando a la Serplente slgnlflca la comunlón de esas fuerzas vltales- Aslmismo, el Nopal, además dt
rGpresentar un alimento prehispánlco por excelencla es una planta proplr del palsaje mexlcano y quG nos
ublca slmbóllcamente en el lugar rodeado por cactáceas. Esta lnterpretaclón fue Insplrada por la leyenda
a2teca acerca de la fundaclón de Tenochtltlán.
En el lado lzqulerdo del blllcte cncontramos una alcgorfa, pcrsonlflcaclón grlcga con un sombrero llamada
Eleutherla que representa la Llbertad. En su mano lzqulerda sostlene un laurel que slmbollza la gucrra y la
vlctorla. Con su mano dcrccha sostlcnc una cspccle dc escudo con la lcyenda "Constltuclón dc 1914, Méxlco".
Por debajo de la escena del águlla y la serplente vemos la flrma del Tesorero general esl como la leyendr quc
dlce "La Tesorcrfa rrclblrá y pagará cste blllÉÉ dc acurrdo con cl Dccrrto dcl l0 dc septlcmbrc de 1914-.Junto
de ella encontramos las flrmas del Tesorero General y el D.M. encargado de Hrclenda.
En el lado derccho del blllete vcmos una rosota con cl sfmbolo dc pcsos engarzada con la denomlnaclón 1. En
el lado superlor derecho y en el Inferlor lzqulerdo encontramos el número de blllete ambas en color roJo.
La calldad en la lmpreslón es buena y cl detalle en las lfneas y vlñetas que adornan el blllete se dlstlnguen
claramente, de lgual manefa las grecas que forman el fondo en color amarlllo.
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@ n .l reverso del blllete destaca la lmagen central, en la cual podemos ver el gorro frlglo que er una
especle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada.
En época romana, el gorro frlglo (llamado plleul) era el dlstlntlvo de los llbcrtos. Fue utlllzado tamblén
slmból lcamente por los aseslnos de Jul lo César.  En el  s lglo XlX, el  gorro fr lg lo sc conságra
def lnl t lvamente como sfmbolo Internaclonal de la l lbertad y el  republ lcanlsmo.
Al fondo del gorro fr lg lo vemos rayos lumlnosos que slmbol lzan el  alumbramlcnto o despertar,  que en
este caso serfa el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda de "Reprlbllca

Mexlcana" y por debajo una numeraclón 'Un peso. M 1908, A,M. gOZ.7".
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del l0
de Sept lembre de 1914"
En la parte superlor del blllete un sello en color roJo que corresponde a la Secretarla de Haclenda del
Restado dc Veracruz.
La calldad en la lmpreslón y en el detalle de las formas que aparÉntan estar en terccra dlmenslón son
lmpecables.
Composlclón slmétr lca y en las cuatro esqulnas la denomlnaclón en númelo 2 pesos. Color general  en
verde fondo con lfneas en blanco.
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Wrlete de .50c cincuenta centavos emltldo por la cámara de comercio de xalapa Veracruz el l0
de febrero de 1914 No. 6295 Serle A. Pagase al Portador la cantidad de $0.50 centavos y flrmada por
el que puede ser el dlrector o presldente de la Cámara de Comerclo de Xalapa en ese entonces.
En la parte inferlor la leyenda: "Estos cheques suplen al numerarlo, por conslgulente sólo serán
cambiados por bllletes de banco no menores de cinco pesos".
Al fondo se logra perclblr un escudo o formas ornamentales en color verde, pero debldo a la
conservaclón del billete y a la lmpreslón no podemos anallzarlo detalladamente.
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GD " el reverso del blllete encontramos nuevamente el nombre de la Cámara de Comerclo de
Xalapa Veracruz.
En e l  lado derecho e lzqulerdo dos t lmbre pegados a l  b l l le te  con fecha de 1914 y 1913
respectlvamente, al lgual que su sello.
En el fondo se aprecla muy desgastado unos ornamentos en color café.
En la parte inferior del cheque aparecen tres f lrmas que corresponden,la primera al Comisario, la
segunda al Presldente y la tercera alTesorero.
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W.ete de $100.00 ctan peror emittdo por el Goblerno provrsronrl de México rl lo de DÍctcmbre dc l9l4
No'142100 Serle E. Lr emisión de estor billotes comanzó en la crpltal dc la Rcprlblfcl con ol Goblcrno de Crrrrnza
para derpués trasladarre al e¡trdo dc Veracruz dondc continuó lrr eml¡lones rn cuantfa crecfentc, a fin dc sostcnGr
3us tropEs. El total de emisionrs ascendfr a más dc $46,625,000.00 cn toda la rcprlbllca.
En la parte central del blllcte vGmo$ el águlla mrxlcana, con el pcrfil lzqulcrdo expucsto, la parte supcrlor de h¡ rla¡
en un nlvel  más al to que el  ponacho y l lgerrmentc dcsplegrda¡ en rct l tud d¡ combate; con ol  plumajc de
$ustGntaclón hacla abajo tocando lr cola y les plumas de é¡ta en rbanlco nrturü1. Posada su garrs lrqulerdr ¡obrc un
nopal florecldo quc nacG on unt peña que Gmrrge de un lago, sujetr con la drrecha y con el plco, en rctitud dc
devorar, a una serplentÉ curvada, de modo que armonlce con el conjunto. Para lor antlguor m;xlcanos, cl Agullr era
el slmbolo con el quc sG repretentaba la fucrza córmlca dol 5ol, mlentru que lrs fucrzas potenclale¡ de lr Ticrra
estaban fundfdr¡ en la lmagen de la Scrplente. De erta forma, cl Agullr devorando a la Serplente rlgnifica la
comunlón dc csas fucrn¡ vl t r les, Aslmlrmo, el  Nopal,  adcmús de reprerontar un r l lmento prehirpánlco por
exccl¡ncla e$ unü planta propla dcl peisajc mcxlc¡no y quo nos ubic¡ clmbóllcrmentc an el lugar rodeado por
cactácca¡. Erta intcrpretaclón fue insplrada por la leyenda Eztrcs acercr de la fundaclón de Tenochtltlán.
En el  lado izqulcrdo del bl l letc Gncontramor una alcaorfa, perronlf lcrclón gr lega con un sombrcro l lamadr
Eleuthcrla que repreienta la Llbcrt¡d. En ru mano lzqulerdr ¡o¡tiono un laurcl que rlmboliza la gurrra y lr vlctorlr.
Con su mano dcrccha so¡tlene una cspccle de e¡cudo con la leyendr "Conrtltución dc lg'14,Méxlco".
Por debajo dc la cscena dcl úguila y la rerplente vGmos la flrmr del Tcrorcro gcnerul a¡f como la lcycnda que dlce"La Tcsorcrfa recfbirá y pagará ertc blllGtG do acuerdo con el Dccrcto del 10 de sopticmbre de lgl4".Junto dc clla
encontramos las flrma¡ del resorcro General y el D.M. cncargado de Hachnda.
En el lado derccho del billetcvGmor unü rorÉta con el glmbolo de pcsos cngarzada con la donomlnaclón 100.En el
lado superlor derccho y cn el lnferfor lzquierdo Gncontrümor ol númcro de blllete ambas an color rojo.
La cr l ldad cn le imprer lón os buenr y cl  dctal lc cn las l fnea¡ y vlñctas quc adornrn el  bl l lcte sc dlst lngucn
claramente, de lgual manera lar grecas quc formtn el fondo cn color roJo.

{ffi81 llwNeevia docConverter 5.1



E
I
E
IJ

E

f

FJq
f
ó

fi
t

.$ft{'"
i--r tu

' l  t f A
a t  r l

lr.9n el revelso del blllete destaca la lmagen central,en la cual podemos ver el gorro frlglo que es una
especle de caperuza, de forma aproxlmadamente cónlca pero con la punta curvada.
En época romane, el gorro frigio (llamado plleus) era el dlstlntlvo de lo¡ llbertos. Fue utlllzado tamblén
slmbóllcamentc por los aseslnos de Jullo César, En el slglo XlX, el gorro frlglo se consagra deflnltlvamente
como slmbolo Internaclonal de la llbertad y el republlcanlsmo.
Af fondo del gorro frlglo vemos rayos luminosos que slmbollzan el alumbramlento o dÉspertar, que en
este caso serla el de la Llbertad. Arrlba se logra ver el escudo naclonal con la leyenda de "Reprlbllca

Mexlcana" y por debaJo una numeraclón "Un peso. M 1 908. A.M. 902.7'.
A los lados de la lmagen prlnclpal la leyenda o advertencla "Este blllete clrculará baJo el Decreto del 19 de
Septlembre de 1914"
En la parte superlor del blllete dos sellos que corresponden a la Secrctarfa dc Haclenda dcl Estado dÉ
Veracruz uno de color rojo y el otro azul.
La calldad en la impreslón y en el detalle de las formas que aparentan estar en tercera dlmenslón son
lmpecables.
Composlclón slmétrlca y en las cuatro esqulnas la denomlnaclón en número '|00 peros. Color general en
grls fondo con lfneas en blanco.
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\-H lllete de $5.00 clnco pesos emltido por la Comlslón Reguladora del Mercado de Henequén, MÉrlda
Yucatán, novlembre 20 de 1914, No. 001 791 Serle A. La Tesorerfa del Estado pagará al portador la can¡dad de
clnco pesos con cargo a la cuenta de la Comlslón Reguladora del Mercado de Henequén. Esta lns¡tuclón se
encargaba de vender el producto henequero y fue reorganlzada por el General Alvarado durante la época
revoluclonarla, ya que exlstfan confllctos con las flrmas extranJeras.
En el lado lzqulerdo del blllete vemos el águlla mexlcana,con el pcrfll lzqulerdo expuesto,la parte superlor de
las alas en un nlvel más alto que el penacho y llgeramente desplegadas en ac¡tud de-combate; con el
plumaJe de sustentaclón hacla abaJo tocando la cola y las plumas de ésta en abanlco natural. posada ru garra
lzqulerda sobre un nopal florecldo que nace en una peña que emerge de un lago suJeta con la derecha y con
el plco, en actltud de devorar, a una serplente curvada, de modo q,* "rmoñlce ion el conJunto. paia los
antlguos mexlcanos, cl Agulla era el sfmbolo con el que se representaba la fuerza cósmlca del Sol, mlentras
que las fuerzas potenclales de la Tlerra estaban fundldas en la lmagen de la Serplenté. De esta forma,el Agulla
devorando a la Serplente slgnlflca la comunlón de esas fuerzas vltales. Asimlsmo, el Nopal, adem¿i de
representar un allmento prehlspánlco por excelencla es una planta propla del palsaJc mexlcano y quÉ nos
ublca slmbóllcamente en el lugar rodeado por cactáceas. Esta lnterpretaclón fue Insplrada por la leyenda
azteca acerca de la fundaclón de Tenochtltlán.
En la parte superlor del blllete vemos un sello que corresponde a la Comlslón reguladora de Henequén en
color morado.
En la parte lnferlor las flrmas del presldente y del Gerente General.
Los ornamentos y llneas alrededor de la composlclón no se dlstlnguen por la baJa calldad en la lmpreslón.
En las cuatro esqulnas la fracclón en número 5 pesos. Los colores que más se dlstlnguen en todo el blllete son
el amarlllo y el negro.
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@n l, parte central del reverso vemos la denomlnaclón en número y escrlta envuelta en una
especle de nebulosa. En las cuatro esqulnas repetida la denomlnaclón en número envuelta en
una el ipse.
En la parte Inferior la leyendal "Quedan renunclados los art lculos 558 y 5Sg del Códlgo de
Comerclo vlgente".
La calidad de la lmpreslón es baJa y no permlte ver el detal le en el arte de los ornamentos y
I fneas. Color predomlnante verde.
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\-H lllete de.50 ( clncuentg centavos emltldo por la Comlslón Reguladora del Mercado de Henequén, Mérlda

Yucatán,Jullo 27 de l914 No.99908 Serle K La Tesorerfa del Estado pagarú al portador la cantldad dc clncucnta
centavos con cargo a la cuenta de la Comlslón Reguladora del Mcrcado de Henequén. Esta lnstltuclón se
encargaba de vender el producto henequero y fue reorganlzada por el General Alvarado durantÉ la época
revoluclonarla, ya qué o<lstfan confllctos con las flrmas extranjeras.
En el lado lzqulerdo del bllletc vGmos el escudo real del Estado de Yucatán. El 18 de sgosto dc I ó18 rs ccrtlllcado
por el Hey de España Don Fellpe lll. El escudo esta partldo en pal, esto es veftlcalmrnte de arrlba a abajo, en dos
cuartcles lguales. El prlmero cn el lado lzqulerda ostcnta un castlllo de oro, y el regundo lado dcrecha un león
rampantc. El cscudo va tlmbrado, es dcclr rematado en su crfsplde, con corona real ablerta. La forma o contorno del
escudo corresponde al estllo hcráldlco españolcuadrlfongo con su base redondeada.
En cuanto a las flguras centrales del escudo,dcbe scñalarse que el castlllo sr caracterlza en heráldlca por tener tres
torreclllas almenadas, destacando la central por su mayor altura. El león está representado en poslclón dc
ramponte, es declr en áctltud feroz de atacar, cnderezado sobre sus patas, con las mano¡ levantadas mostrando sus
garras y las fauces ablertas de las que sobresale su lengua cncorvada. En la parte de abaJo una clntllla con la
hyenda "Muy noble y muy leal Cludad dr Mdrlda".
En la slmbologfa heráldlca, cl castlllo denota grandoza, poderlo y tenaz reslstencla ante cl cnemlgo y cl león, rey
del mundo anlmal, valor, fueaa y maJtstad, asl como noble espfrltu guÉrrero. 5e consldera que tales vlftudes
pushron de manlflesto en ambos b¡ndos -lndfgenas y cspañoles- durante las éplcas Jornadas de la conqulstr de
Yucatán.
La corona, de aparente dlssño real que tlmbra el escudo merldanq es la que acostumbran conceder los monarcas
hlspanos a todas las armas munklpalcs y provlnclales de España y sus tcrrltorlos de ultramar.
En el lado derecho del bllletc vÉmos la escena de un campcslno cortando henequón conslderada la actlvldad
económlca más lmportante en el Estado de Yucatán en ese tlempo y el lugar de producclón más grande del pafs.
En la parte de abajo encontramos las flrmas del Presldente dc la Instltuclón y la del Gerentc Gcneral.
En las cuatro esqulnas la fracclón en número 50 C. Las grecas no se logran dlstlngulr con detalle ya que la
lmpreslón no es muy bucna. Los colores que más sr dlstlnguen en todo el blllete son cl amarlllo y el negro.
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@ n l" parte centra del reverso del blllete encontramos el sfmbolo del águlla postrada en un nopal con el
perfll lzqulerdo expuesto, le parte superlor de las alas en un nlvel más alto que el penacho y llgeramente
desplegadas en actltud de combate; con el plumaJe de sustentaclón hacla abaJo tocando la cola y las
plumas de ésta en abanlco natural. Posada su garra lzqulerda sobre un nopal florecldo que nacc cn una
peña que emerge de un lago, suJeta con la derecha y con el plco, en actltud de devorar, a una serplente
curvada, de modo que armonlce con el conJunto. Para los antlguos mexlcanos, el Agulla era el sfmbolo
con el que se representaba la fuerza cósmlca del 5ol, mlentras que las fuerzas potenclales de la Tlerra
estaban fundldas en la lmagen de la Serplente, De esta forma, el Agulla devorando a la Serplente slgnlflca
la comunlón de esas fuerzas vltales. Aslmlsmo, el Nopal, además de representar un allmento prehlspánlco
por excelencla es una planta propla del palsaje mexlcano y que nos ublca slmbóllcamcnte en el lugar
rodeado por cactáceas, Esta lnterpretaclón fue Insplrada por la leyenda afleca acerca de la fundaclón de
Tenochtltlán.
Del lado lzqulerdo la leyenda que dlce: 'Quedan renunclados los artlculos 558 y 559 del Códlgo de
Comerclo vlgente". Del lado derecho; "Este cheque sólo será camblado en fracclones de clnco p€sos o
cantldades de pesos que telmlnen en clnco o cÉro".
El trabaJo en los ornamentos es detallado pero a causa de la mala lmpreslón y a la conservaclón del blllete
no podemos dlstlngulrlos, El color predomlnante en el reverso de este blllete es el roJo.
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\-*/tllete de .20 C veinte cÉntavos emltldo por la Comlslón Rcguladora del Mercado dc Henequén, Mérlda
Yucatán, jullo 27 de 1914, No.60129 Serle C. La Tesorerfa drl Estado pagará al portador la cantldad de vclnte
contavos con cargo a la cuenta de la Comlslón Reguladora del Mcrcado de Henequén. E¡ta lnstltuclón sc
encargaba de vcnder el producto henequero y fua rcorganlzada por el Gcnrral Alvarado durante la dpoca
revoluclonarla,ya que exlstfan confllctos con las flrmas extrrnJaras.
En el lado lzqulerdo del blllete vemos el escudo rral del Estado de Yucatán. El l8 de agosto de 1618 cs c€rtlflcado
por el Rey de España Don Fellpc lll. El escudo estl partldo en pal, GSto es vertlcalmente de arrlba a abaJo, en dos
cuartsles lguales. El prlmero en el lado lzqulerda ostenta un castlllo de oro, y el regundo lado derccha un león
rampante. El escudo va tlmbrado, cs dGclr rematado en su cúspide, con corons rcal ablerta. [a forma o contorno del
escudo corrcsponde al estllo heráldlco español:cuadrllongo con su base redondcada.
En cuanto a las flguras centralcs dcl sscudo, debe señalarse que el castlllo se caracterlza en heráldlca por tener trÉs
torreclllas almenadas, destacando la central por su mayor altura. El león está representado en poslclón de
rampante, es declr en actltud furoz de atacaI enderezedo sobre sus patas, con las manos levantadas mo$trando sus
garras y las fauces ableftas de las que sob¡esale su lcngua encorvada. En la partc de abaJo una clntllla con la
leyenda "Muy noble y muy lealCludad de Mérlda".
En la slmbologfa heráldlca, el castlllo denota grandua, poderfo y tenaz re¡lsttncla ante el enemlgo, y cl lcón, rey
del mundo anlmal, valor, fucrza y maJestad, asf como noble cspfrltu guerrero. 5e consldcra que tales vlrtudts
pusleron de manlflesto en ambos bandos -lndfgenas y españoles- durante las éplcas jornadas de la conqulsta dc
Yucatán.
La corona, de aparente dlscño real que tlmbra el escudo merldano, ts la que acostumbran conccder los monarcas
hlspanos a todas las armas munlclpales y provlnclalcs dc España y sus terrltorlos dc ultramar.
En el lado derecho del blllete vemos la cscena de un campeslno cortando henequén conslderada la acttvldad
económlca más lmportantc en el Estado de Yucatán en csc tlGmpo y el lugar de producclón más grande del pafs.
En la parte de abaJo encontramos las flrmas del Presldente de la lnstltuclón y la del Gerente General.
En las cuatro esqulnas la fracclón en número 20 C. L¡s grecas no se logran dlstlngulr con detalle ya quc la
lmpreslón no es muy buena. Los colores que más se dlstlnguen cn todo el blllete son el amarlllo y el negro.
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@ n la parte central del reverso del blllete encontramos el sfmbolo delágulla postrada en un nopal con
el perfll lzqulerdo expuesto, la parte superlor de las alas en un nlvel más alto que el penacho y
llgeramente desplegadas en actltud de combate; con el plumaje de sustentaclón hacla abaJo tocando la
cola y las plumas de ésta en abanlco natural, Posada su garra lzqulerda sobre un nopal florecldo que nace
en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el plco, en actltud de devorar, a una
serplente curvada,de modo que armonlce con el conjunto. Para los antlguos mexlcanos,el Agulla era el
slmbolo con el que se representaba la fuerza cósmlca del Sol, mlentras que las fuerzas potenclales de la
Tlerra estaban fundldas en la lmagen de la Serplente. De esta forma, el Agulla devorando a la Serplente
slgnlflca la comunlón de esas fuerzas vltales. Aslmlsmo, el Nopal, además de representar un allmento
prehlspánlco por excelencla es una planta propla del palsaJe mexlcano y que nos ublca slmbóllcamente
en el lugar rodeado por cactáceas. Esta Interpretaclón fue lnsplrada por la leyenda azteca acerca de la
fundaclón de Tenochtltlán.
Del lado lzqulerdo la leyenda que dlce: "Quedan renunclados los artfculos 558 y 559 del Códlgo de
Comercio vlgente". Del lado derecho:'Este cheque sólo será camblado en fracclones de clnco pesos o
cantldades de pesos que termlnen en clnco o cero".
El trabaJo en los ornamentos es detallado pero á causa de la mala lmpreslón y a la conservaclón del blllete
no podemos dlstlngulrlos. El color predomlnante en el rcverso de este blllete es el azul.
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"t'Gste 
proyecto surgló con el slmposlo Internacional "Entre lo Bello y lo útll, aproxlmaclonu lconogrúflcas a la hlstorla de la

economía,la clencla y de Ia técnlca'organlzado por el Colegio de Méxlco, la Facultad de Arqultectura y la Escuela Nacional de Artes
Plástlcas ambas de la UNAM, con la coordlnaclón del Dr. Carlos Marlchal y el Dr.Serglo Niccolai responsables de proyectos dentro del
Coleglo de Méxlco y CONACYT.

El obJetlvo prlnclpal de este evento fue proponer un acercamiento metodológlco a las fuentes vlsuales de utilidad parc la
hlstorla de la economfa, de la clencia y la técnica. Prestiglosos especiallstas analizaron el lenguaJe, las técnlcas y las formas expreslvas
de los prlnclpales géneros lconográflcos (plntura, grabade fotograffa, clne, dlseño arquitectónico, diseño de máqulnas, dlseño
gráflco y documentos cartográficos) y, sobre estas bases, suglrieron las estrateglas Interpretatlvas de esta documentaclón.

Una de las ponencias que más despertaron ml lnterés fue un pequeño anállsls de las lmágenes del papel moneda durante la
época de la Revoluclón Mexlcana,lmágenes que reflejaban la economfa principal de algunos de los Estados más rlcos en producclón
al extranjero asf como personaJes ilustres que marcaron nuestra historls mexlcana. Por esta razón surgló la necesldad de presentar
un documento que trate de la lmagen desde su lconograffa,Interpretación, teorfa, hasta la importancla que ha tenldo durante la
hlstorla como documento y/o testlmonlo vlsual para poder entender meJor hechos que formaron nuestro pre$ente.

Podemos conclulr que la lmagen y su funclón nos l levan a tres prlnclpales niveles. En prlmer lugar, la lmagen vlsual dentro de
su propia época, cuando fue gestada y el rol que se le dlo como manlfestaclón artfstlca y como una forma de propagar conoclmlen-
tos e ldeas. I

Neevia docConverter 5.1



En segundo lugar,la utlllzaclón, hoy en dfa, de la imagen vlsual como forma de recuperar el pasadq un documento o ve$tlgio del
paso del hombre. Como tal, hay que utfllzarlo con cautela y entender que hay que hacer un estudlo prlmero antes de tomarlo mera-
mente como un hecho deflnftfvo y caer en una mala lnterpretaclón.
En tercer lugar,la utlllzación de la lmagen, hoy en dfa, como una herramlenta pedagóglca y como un Instrumento para generar lden-
tldad. Pede ser aprovechada con todo su potenclal, como una verdadera herramlenta para enseñar conceptos hlstórlcos y para
ayudar a los cfudadanos a reconocerse en lmágenes y que tenga un sentldo. Además, el entrenamiento en la mlrada crf¡ca a las
imágenes visuales, permlte estar alerta frente al mercado slmbólico que nos rodea.

De aquf la lmportancla del área del dtset'to y la comunlcacfón vlsual que me ha brlndado las herramlentas y fundamentos
básicos para poder generar y entender las lmágenes, crear conceptos, mensaJes y códlgos para ayudar a clarlflcai lo que se esta
mlrando. El dlseño y la comunlcaclón vlsual han tenfdo un papel muy lmportante en nuestra socleáad, tal es el tema en este docu-
mento que aborda la composiclón y anállsls de los elementos gráficos en un recur$o tan soclalmente utlllzado como lo es el papel
moneda o blllete, la trascendencia de las lmágenes que siguen vlgentes como los personaJes llustres, fachadas de edlflclos lmpor-
tantes y lugares donde ocurrleron hechos béllcos de gran lmportancla y crear asl una ldentidad y un orgullo naclonal.
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