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FEDERACIÓN DE ENTIDADES NUMISMÁTICAS                                             
Y MEDALLÍSTICAS ARGENTINAS 

 
La Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENyMA), 

fundada el 13 de abril de 1985, es una institución de segundo grado que tiene por objeto 
promover el desarrollo y la difusión de la Numismática y la Medallística a nivel nacional e 
internacional, aunando esfuerzos individuales para el bien común de ambas disciplinas y 
de las Entidades que la integran. 

Sirve de vínculo entre las entidades miembros, para canalizar todas sus inquietudes 
y mantenerlas informadas de las novedades que se produzcan. Para  esto se cuenta con 
una página en Internet, en donde se vuelcan las informaciones, y además se envían 
periódicamente noticias por medio del correo electrónico, a través del ñBolet²n Electrumò. 

 
CONSEJO DIRECTIVO 2001 ï 2003 

 
Presidente: Carlos A. Mayer 

Vicepresidente: Roberto A. Bottero 
Secretario: Daniel H. Villamayor 
Tesorero: Carlos A. Graziadio 

Vocal: Eduardo Sánchez Guerra 
Revisora de cuentas titular: Dina Varela 

Revisor de cuentas suplente: Héctor Barazzotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: Centro Numismático Buenos Aires 
Av. San Juan 2630 (C1232AAV) Buenos Aires ï Argentina 

(011) 4941-5156 ï Fax (011) 4308-3824 
E-mail: fenyma@bigfoot.com - Página web: www.bigfoot.com/~fenyma 

mailto:fenyma@bigfoot.com
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       Centro Filatélico y Numismático 
      San Francisco 

 
 
 Entidad civil sin fines de lucro, fundado el 8 de agosto de 1981. Miembro de FENYMA. 
Reúne a coleccionistas de monedas, billetes, sellos de correo, fichas, tarjetas telefónicas y afines. 

Tiene como propósito coordinar la actividad filatélica, numismática y telegérica de la ciudad, 
posibilitando el intercambio de ideas, conocimientos, trabajos específicos de esas ciencias y 
material entre los filatelistas, numismáticos, telegéricos y todas las personas que se interesen en 
esos coleccionismos. Publica periódicamente un boletín informativo. Son sus días de reunión los 
domingos de 10 a 12 hs.  

 

 
 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 
(2001-2003) 

 
PRESIDENTE: Cr. Mario E. Demarchi 
SECRETARIO: Sr. Luciano Pezzano  

TESORERO: Sr. Ítalo Farchetto 
VOCALES TITULARES: Sr. Jorge Madonna 

                                   Sr. Elio Boscatto                                      
                                      Sr. Abilio Cófreces  
VOCALES SUPLENTES: Sr. Guillermo Gilli 

                                      Sr. Raúl López 
                                               Dr. Roberto A. Biazzi  
REVISADORES DE CUENTAS: Cr. Sergio Rizzo 

                                            Sr. Julio Bovo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Social: 
 Iturraspe 1960 ï Local 1 ï Galer²a ñTiempo IIò (X2400CTB) ï San Francisco ï Provincia de Córdoba ï 

República Argentina  
E-mail: plumita@solsoft.com.ar 

Página web: www.galeon.com/cfn 

mailto:plumita@solsoft.com.ar
http://www.galeon.com/cfn
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COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS JORNADAS 
 
 
 
COORDINACIÓN GENERAL: Mario Demarchi 
       Jorge Madonna  
 

ÁREA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA:  Ítalo Farchetto  
                                                                   Guillermo Gilli 
              Carlos Canalis 
 

ÁREA INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN: Jorge Madonna 
               Ítalo Farchetto  
 

ÁREA DISERTANTES INVITADOS:  Mario Demarchi 
       Jorge Madonna 
       Guillermo Gilli 
 

ÁREA DE EXHIBICIONES:  Elio Boscatto 
    Raúl López 
    Abilio Cófreces 
 

ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN: Mario Demarchi 
             Jorge Madonna 
             Guillermo Gilli 

 

ÁREA RECREACIÓN DE ACOMPAÑANTES:  Mario Demarchi 
                     Jorge Madonna 
             Elio Boscatto 
 

ÁREA RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Sergio Rizzo 
         Roberto Biazzi 
         Luciano Pezzano 
                                                                    Javier Cento 
 
ÁREA FINANZAS: Ítalo Farchetto 
                                Jorge Madonna 
                                Mario Demarchi   
 

ÁREA SUBASTA:  Jorge Madonna 
           Sergio Rizzo 
           Ítalo Farchetto 
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CENTROS NUMISMÁTICOS E INSTITUCIONES 
REPRESENTADAS 

 
 

¶ Asociación Numismática y Medallística de La Plata 

¶ Centro Filatélico Numismático Ituzaingó 

¶ Centro Filatélico y Numismático Carlos M. Pinto de Olavaria 

¶ Centro Filatélico y Numismático Concordia 

¶ Centro Filatélico y Numismático de San Francisco 

¶ Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz 

¶ Centro Filatélico y Numismático Villa María 

¶ Centro Numism§tico Bahiense ñEl Patac·nò 

¶ Centro Numismático Buenos Aires 

¶ Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba 

¶ Centro Numismático Entre-Riano 

¶ Centro Numismático y Medallístico de Tandil 

¶ Círculo Filatélico y Numismático de la Provincia de Santiago del Estero 

¶ Círculo Numismático Rosario 

¶ Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades 

¶ Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos 

¶ Museo Numism§tico ñJos® Evaristo Uriburuò, del Banco Central de la Rep¼blica 

Argentina.  
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CONGRESISTAS 
 
 
 
Alto Aguirre Juan C. 

Alzatti Julio 

Arriete Samuel 

Barazzotto Héctor Rodolfo 

Beckmann Guillermo 

Biazzi Roberto 

Boscatto Elio 

Bottero Roberto 

Caffaro Gustavo 

Capeletti Roberto 

Catalano Roberto 

Catena Teobaldo 

Cento Javier 

Chao Fernando 

Cohen Mariano 

Cófreces Abilio 

Colantonio Eduardo 

Cunietti Arnaldo 

Del Fabro Domingo Antonio 

Damato Carlos José 

Demarchi Mario 

Desio Aldo Hermes 

Eguía Osvaldo José M. 

Farchetto Italo 

Fernandez Lecce Juan Carlos 

Franci Rodolfo J. 

Gaglietto Fernando 

Gancedo Rubén 

Gilli Guillermo 

Gonzáles Alfredo 

Graziadio Carlos Alberto 

Hernández Mesón Antonio 

Iuliano Fernando 

Klein José Adalberto 

Laborde Fernando 

La Rocca Oscar 

Madonna Jorge A. 

Malizia Norberto 

Marcalain Jorge 

Martín Carlos Alberto 

Mayer Carlos Alberto 

Morucci Miguel Ángel 

Moure Héctor 

Muchinik Mario 

Najle David 

Olivero Sergio 

Osorio Alicia 

Pedraza Héctor 

Pérez Hernán 

Pezzano Luciano 

Pomato Mario 

Pons Luis 

Rinaudo Pedro 

Roth Ricardo 

Ruiz Calderón Fernando Carlos 

Salguero Juan 

Salinas Carlos Alberto 

Sánchez Guerra Eduardo 

Santi José Carlos  

Scarso Hugo 

Secone Juan José 

Szmidt Claudio 

Tarallo Nerqui 

Tonarelli Sergio 

Varela Dina 

Vargas Elvio Raúl 

Varone Mario Ricardo 

Vietri Rafael Mario 

Villamayor Daniel H. 

Villar Jorge  

Gambetta Héctor Mario 

Guerrino Antonio Alberto 

Martínez José Antonio 

Izuel Héctor Juan 

Aráoz Cándido Paulo 

De Ansó Federico 

Padorno Manuel 

Fernández Jorge 
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EXPOSITORES 
 

¶ Lic. Rubén Horacio Gancedo: Monedas coloniales de Potosí; Popper de Tierra del 
Fuego; el Patacón y sus variantes de cuño. 

¶ Museo Numism§tico ñJos® Evaristo Uriburuò, del Banco Central de la 
república Argentina: Ensayos monetarios argentinos. 

¶ Miguel A. Morucci: Fichas de pago rurales 

¶ Centro Filatélico y Numismático de San Francisco: Medallas de San Francisco; 
Fichas de pago municipal bimetálicas italianas; Monedas falsas de 0,50 de peso 
convertible; Monedas antiguas (griegas y romanas); Evolución del papel moneda. 

  

 
 

MEDALLA 
 

 
 
MÓDULO: 39 mm. 
 
PESO: 34 g. 
 
METAL: Cobre mexicano bañado en bronce 
florentino 
 
CANTO: Liso 
 
ANVERSO: Logotipo de las Jornadas (La cifra del 
a¶o ñ2001ò de realizaci·n del evento, en sus 
números extremos resaltan el ñ21ò por las XXI 
Jornadas, completándose la figura con la mención de 
la ciudad sede y la fecha de realización. El conjunto 
conforma la ñcaraò de una persona sonriendo, lo que 
está demostrando su alegría por la realización de las 
Jornadas). ñ21 JORNADAS NACIONALES DE 
NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA. SAN 
FRANCISCO / AGOSTO 18 Y 19ò. Marca del 
Grabador. 
 
REVERSO: Escudo de la ciudad de San Francisco. 
ñMUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. 
CORDOBA ï 2001.ò    
 
GRABADOR: Rodolfo Ruiz           
 
CANTIDAD ACUÑADA: 230 unidades 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Sábado 18 de agosto 

 
10:00 hs. Recepción y acreditación. Entrega de material.1 
11:00 hs. Acto de apertura de las Jornadas en el Teatrillo Municipal (Bv. 9 de  Julio entre 

Yrigoyen y Echeverría) 
12:30 hs. Disertación a cargo del Sr. Carlos Salinas, titulada ñMonedas coloniales del  

Virreinato del R²o de la Plata acu¶adas en Potos²ò. 
13:30 hs. Vino de honor. 
15:00 hs. Primera sesión de lectura de trabajos. 
17:00 hs. Refrigerio  
18:00 hs. Inauguración de la Exposición Numismática alusiva en el   Museo de la   Ciudad.  

(Bv. 9 de Julio esq. Avellaneda) 
21:00 hs. Cena en comedor de fiambres típicos de la región (Jockey Club ï Bv.   25 de   

Mayo 2042 ï San Francisco). 
 
1  Estará a disposición de los interesados la aplicación de un gomígrafo alusivo a las Jornadas.                           
   A las 14:00 Hs. se habilitará las mesas de ventas de material numismático de comerciantes  
 

Domingo 19 de agosto 
 

09:00 hs. Segunda sesión de lectura de trabajos.2 
11:15 hs. Disertación a cargo del Sr. Carlos Mayer, titulada ñLas monedas, medallas y 

fichas bimet§licasò. 
12:30 hs. Almuerzo libre. 
15:00 hs. Exhibición de lotes de la dispersión 
15:00 hs. Asamblea de Delegados de la FENYMA. 
17:30 hs. Dispersión de material Numismático. 
21:30 hs. Cena de Clausura de las XXI Jornadas Con entrega de diplomas y medallas.  

(Restaurante del Hotel Libertador ï Bv. 25 de Mayo 1783) 
 
2 Las mesas de comerciantes estarán habilitadas todo el día.  
Los acompañantes realizarán una visita guiada por la Ciudad a las 16:30 Hs., partiendo desde el 
Teatrillo Municipal. 
 

 
 
 
 



Jornario de las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística 

10 

 

Organizadores de las Jornadas (izq. a der.): Luciano Pezzano, Jorge Madonna, Cr. Mario 
Demarchi y Javier Cento. Cena día 19 ï entrega de obsequios a los miembros juveniles 

LAS JORNADAS: UN SUEÑO HECHO REALIDAD 
 

 Como acontecimiento central de la celebraci·n del vig®simo aniversario de la fundaci·n del ñCentro 
Filat®lico y Numism§tico de San Franciscoò, (cumplido el d²a 8 de agosto), entre los días 18 y 19 de agosto 
de 2001 se llevaron a cabo las XXI Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, responsabilidad que 
se nos confiara en oportunidad de la realización de la Asamblea General de Delegados de la FENyMA del 
20 de agosto de 2000 en Buenos Aires. 
 Pasaron exactamente 363 días desde aquel momento... prácticamente desde ese instante nos 
pusimos a trabajar pensando en este gran acontecimiento, y los que asistimos a la Asamblea aludida, 
recuerdan nostálgicamente que ïcuando nos confirmaron como organizadoresï nuestro delegado y 
Presidente de la institución, pidió a todos los delegados presentes y en especial a los amigos del Centro 
Numismático Buenos Aires y de FENyMA, que nos ayudaran a llevar adelante este tan magnífico como 
delicado desafío. 
 La tarea fue ardua y nos obligó a poner mucho esfuerzo, sacrificio y una alta cuota de capacidad de 
trabajo e ingenio para generar los recursos necesarios y así afrontar los inevitables gastos que origina este 
tipo de acontecimientos, con el objetivo de que el mismo se desarrollara en las condiciones que las 
circunstancias lo exigían. 
 Mucho tuvo que ver el pleno apoyo municipal ïtanto en el aspecto logístico como económicoï que 
como pilar principal al Señor Intendente Municipal Dr. Hugo C. Madonna quien desde el primer momento 
sustentó la idea por la trascendencia cultural que significaba para la ciudad la concreción de las Jornadas 
Nacionales (primera vez que se realizaba en el interior de la provincia de Córdoba y era San Francisco quien 
recibía ese privilegio). Mucho tuvo que ver también la colaboración del Director de Cultura, Educación y 
Deporte  Municipal Arq. Oscar Cornaglia y el Director de Ceremonial y Protocolo Héctor J. Solís, quienes 
pusieron todo su empeño impartiendo las directivas necesarias al personal dependiente de cada área a fin 
de que todo estuviera dentro del esquema organizativo que habíamos diseñado. 
 El resultado final ïcreemos- fue altamente satisfactorio desde varios puntos de vista. Recibimos la 
inscripción de veinticuatro (24) trabajos de investigación lo que superó holgadamente nuestras expectativas. 
Obligándonos a contraer el tiempo de exposición de los disertantes. Los participantes y acompañantes 
superaron las ochenta (80) personas. Contamos con una feria de comerciantes que resultó todo un éxito, a 
tal punto que excedieron las mesas que habíamos previsto, que nos comprometió a buscar una solución 
subsanándose el problema con la excelente `redisposición puesta de manifiesto por los ofertantes al aceptar 
ñachicarò el espacio unitario acordado. 
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Debemos poner de manifiesto que desde el mismo momento en que fuimos designados sede para la 
realización de las Jornadas, nos abocamos de inmediato a delinear el desarrollo de las actividades y ello nos 
llevó a definir áreas de trabajo poniendo un responsable a la cabeza de cada una de ellas, los que debían 
rendir información al Comité Organizador. Así es que ya en el mes de enero en ocasión del cierre de la 
Muestra de Alta Temporada en la hermosa villa serrana de Carlos Paz, recibimos la invitación de los colegas 
de esa ciudad para efectuar la promoción, de modo que allí estuvo nuestro Presidente Cr. Mario Demarchi, 
quien fue recibido con la siempre cordial atención de Don Ricardo N. Roth (presidente del Centro Filatélico y 
Numismático de esa ciudad), que facilitó a los postres de la cena de clausura, un espacio para que el Cr. 
Demarchi invitara a los presentes a concurrir en el mes de agosto e nuestra ciudad de San Francisco. 
  Posteriormente y ante un similar ofrecimiento del C.F.y N. de Villa María que celebraba el 50º 
aniversario de su fundación en el mes de mayo, concurrieron el Cr. Demarchi y el Coordinador de las 
Jornadas Sr. Jorge Madonna, quienes el día 13 de mayo efectuaron una exposición ante los allí presentes 
del programa tentativo de actividades y las distintas fechas establecidas para la inscripción, presentación de 
trabajos, etc., dejando una carpeta con datos referentes a las Jornadas, teléfonos para contactos y listado de 
hoteles (con datos y tarifas). A ello se sumaron las constantes noticias que se remitieron a la F.A.E.F. (para 
su Bolet²n Informativo Mensual) y a la F.E.N.y M.A. (para su Bolet²n ñElectrumò), culmin§ndose la promoci·n 
con las distintas visitas que se efectuaron a los medios locales: prensa escrita diario ñLa Voz de San Justoò, 
prensa televisiva Canal 4 Cablevisión y prensa oral radios FM Contacto, FM Galaxia y LV-27 Radio San 
Francisco en los que se nos facilitó el espacio necesario para la difusión del evento. 
 Todo ello configuró el marco necesario dentro del cual se desarrollaron las actividades previstas 
para los días 18 y 19 de agosto, las que se cumplieron tal como estaba delineado. 

  
 
 
 
 
 
 
 

La jornada inaugural se inició con palabras del locutor oficial quien expresó que se hallaban 
presentes representantes de instituciones numismáticas de Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, 
Tandil, Mar del Plata, Córdoba, San Nicolás, Rosario, Cañada de Gómez, Paraná, Concordia, Santiago del 
Estero, San Miguel de Tucumán, San Juan, Villa María, Villa Carlos Paz, Jesús María, Marcos Juárez, Las 
Varillas y obviamente nuestra ciudad de San Francisco. 
 Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a continuación se efectuó el 
izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Ciudad. Posteriormente hizo uso de la palabra el 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Agrónomo Oscar Valsagna ïen representación del 
Intendente Municipalï quien puso de relieve la importancia que significaba para San Francisco el hecho de 
que haya sido elegida como sede para la realización de las Jornadas Nacionales de Numismática. 
Seguidamente usó de la palabra el Presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, 
haciendo un repaso sintético del tiempo transcurrido desde la nominación el 20 de agosto de 2000 en 

Momento en el cual, el Presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, Cr. Merio E. 
Demarchi y el Coordinador de las Jornadas, Sr. Jorge Madonna, hacen entrega de los cuños de la 
Medalla Recordatoria de las ñXXI Jornadas Nacionales de Numism§tica y Medall²sticaò al Director de 

Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Francisco, Arq. Oscar Cornaglia, para el 
Museo de la Ciudad 
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Buenos Aires y todas las gestiones realizadas y el enorme esfuerzo y sacrificio que significó la organización 
y obtención de los recursos para hacer frente al normal desarrollo de las Jornadas, poniendo énfasis en el 
fundamental apoyo de la Municipalidad de San Francisco, principalmente del Sr. Intendente. 
 A continuación hizo uso de la palabra el Cr. Carlos Mayer, Presidente de la F.E.N.yM.A., quien 
pronunció un ajustado discurso, matizado con algunas humoradas propias de su desbordante personalidad, 
dejando finalmente inauguradas las ñXX (sic) Jornadas Nacionales de Numism§tica y Medall²sticaò. 
 Como parte del programa del día 18, el Sr. Carlos Salinas tuvo a su cargo la disertación sobre 
ñMonedas Coloniales del Virreinato del R²o de la Plata acu¶adas en Potos²ò y a su finalizaci·n el Lic. Rub®n 
H. Gancedo hizo la presentaci·n de su libro ñEl Patac·n: variantes de cu¶oò, lo que constituy· un privilegio 
para nuestra ciudad. 
 El programa de la Inauguración se cerró con un vino de honor que fue servido a todos los asistentes 
en la sala de espera del coqueto Teatrillo Municipal ñDr. Adolfo Comettoò. Vino un ñimpasseò hasta las 15. Y 
allí se inició la exposición de los distintos trabajos hasta la hora 17:30 por cuanto a las 18:00 la convocatoria 
era en el Museo de la Ciudad, lugar en el que se hizo el tradicional corte de cintas para dejar inaugurada la 
muestra de material numismático en la que se destacó nítidamente la exposición de excelentes piezas del 
colega Lic. Rubén H. Gancedo, quien en un gesto de total colaboración, trajo gran parte de su magnífica 
colección de monedas potosinas y de nuestro país. 
 Las actividades del día domingo, se iniciaron con la continuación de la exposición de trabajos y 
antes del mediodía disertó el Cr. Carlos Mayer sobre su especialidad: monedas bimetálicas, lo que fue 
seguido con especial atención por el público. Por la tarde se cerró la exposición de trabajos y muchos 
aprovecharon para hacerse de algunas buenas piezas que ofrecían los comerciantes presentes en una de 
las dependencias del edificio de Cultura Municipal. Vinieron las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de la 
F.E.N.yM.A. y a su cierre se concretó la subasta de piezas previstas según el catálogo confeccionado. 
 Como culminación, se sirvió la cena de clausura en el restaurante del Gran Hotel Libertador, el que 
congregó a más de cien personas. 
 Como es tradicional, el Centro hizo entrega de plaquetas recordatorias al primer congresista 
inscripto, Sr. Malizia, a DINA Varela por ser la única mujer congresista que asistió a todas las Jornadas, a la 
F.E.N.yM.A., a los disertantes y expositores y a la Municipalidad de San Francisco. También recibimos 
numerosos presentes: de la Municipalidad, del Sr. Tarallo de Cañada de Gómez, del Sr. Ricardo Roth por el 
C. F. Y N. de Villa Carlos Paz y otros. Así fue transcurriendo la velada, con la promesa de reencontrarnos en 
Rosario en el venidero año. Se fueron retirando muchos... pero algunos nos quedamos a disfrutar con la 
satisfacción del deber cumplido, gozando unas copitas de burbujeante champagne y la compañía siempre 
entretenida de nuestro inefable amigo y colega Ricardo Roth. 
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ñEL PATACONò 
VARIANTES DE CUÑO 

(Presentación de libro) 
 

Lic. Rubén H. Gancedo 
 

Hasta la fecha no podíamos determinar con exactitud variantes de las monedas de plata de 1881, 
1882 y 1883 en los valores de un peso, 50 centavos, 20 centavos y 10 centavos. 

Este trabajo fue dado a la luz, por primera vez, en las XIX Jornadas de Numismática y Medallística 
realizadas en la ciudad de Bahía Blanca. Ahora lo he ampliado dando una descripción completa de cada 
pieza expertizada, a las que aporto 
elementos para la observación y 
clasificación rápida. De esta forma 
el colega coleccionista establecerá 
el cuño correspondiente en forma 
ágil. 

Esto aportará a la 
Numismática Argentina una 
claridad meridiana para evitar así 
adulteraciones en las monedas de 
1881, en las fracciones de 50, 20 y 
10 centavos respectivamente 
porque todos los coleccionistas nos 
vemos afectados por personas que 
utilizan sus artes para 
perjudicarnos. 

Para el coleccionista, la 
presente publicación posee la 
ventaja de ayudarle a establecer 
de qué cuño proviene dicha 
adulteración; quiero aclarar que los 
mismos no tienen necesidad de 
hacer todos los cuños, bastará con 
uno por tipo y valor. A mi entender, 
este trabajo era indispensable para 
nuestra numismática por ser tan 
bellas estas piezas que es un 
gusto clasificar sus cuños. 

Estoy seguro que con la 
curiosidad de los numismáticos 
completaremos las variantes de 
cuño, si es que falta algún 
ejemplar. Este cuidadoso trabajo 
llevó muchos años de esfuerzo que 
se vió coronado en las Jornadas de 
Octubre de 1999. 

A todos aquellos que lean 
esta publicación les agradezco la 
inquietud que ésta les despierte y 
me encuentro incondicionalmente 
dispuesto para la consulta e 
información que necesiten. 
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CONFERENCIA INAUGURAL 
 

MONEDAS  COLONIALES DEL VIRREINATO DEL  RÍO DE LA PLATA 
ACUÑADAS EN POTOSÍ 

 
Carlos Salinas 

 
Introducción 
 
El coleccionismo de monedas acuñadas en Potosí tiene un profundo arraigue entre los 

numismáticos argentinos, pues se ubica en un territorio muy ligado a la Argentina y fue allí donde, 
en 1813 y 1815 se acuñaron las primeras monedas patrias. 

La Villa Imperial de Potosí capital del departamento del mismo nombre, junto al cerro del 
mismo nombre, se encuentra ubicada en la parte montañosa de la cordillera andina en el sector 
sur de Bolivia. Su población es hoy de 80.000 habitantes y está ubicada a 4.060 metros sobre el 
nivel del mar. Podemos afirmar que es una de las pocas ciudades que mantiene casi intactos los 
vestigios de su período del dominio español. Al momento de su fundación pertenecía al Virreinato 
del Perú y su creación se determinó poco después del descubrimiento del Cerro, verdadera 
montaña de plata donde, como lo describe un cronista de la ®poca ñbrotaba plata como en un 
manantialò. 

 
Descubrimiento del Cerro y fundación de la Villa 
 
En 1545 un indio llamado Diego Hualpa o Gualca, de la nación Chumbivilca, cercana a 

Cuzco, subió al Cerro Sumaj-Orco (Cerro Magnífico) en busca de unas llamas perdidas. Resbaló, 
y para no caerse se sostuvo de una planta de Paja Brava, al arrancar la mata pudo ver un reguero 
de plata a flor de tierra. Otras versiones dicen que lo encontró la noche y prendió fuego por el 
intenso frío. Y allí pudo observar cómo se derretía la plata a flor de tierra. Le reveló el secreto a 
Juan de Villarroel y Diego Centeno, españoles que trabajaban los minerales de Porco, que junto al 
capitán Luis de Santancia y el Maestro de Campo Pedro de Cotamito comprobaron a veracidad del 
relato y comenzaron a explotar el cerro. 

Juan de Villarroel fundó la ciudad de Potosí al pie del cerro el 1 de abril de 1545 y registró 
la mina el 21 de abril del mismo a¶o con el nombre de ñDescubridoraò, luego llamada Centeno. 

El cerro pas· a llamarse Potos², ya que la mayor²a de los indios lo llamaban ñPpotpsiò, que 
en su lengua significa ñreventarò o ñbrotarò. Contaba en el siglo XVIII con 5000 bocaminas y la 
ciudad llegó a tener 160.000 habitantes entre españoles e indígenas, superando a Buenos Aires, 
Londres, París y otras importantes ciudades americanas y del Viejo Mundo, y se construyeron 32 
diques. 

Se dice que con los minerales extraídos del cerro durante tres siglos por los colonizadores, 
se podría construir un puente entre Potosí y España. 

Según una crónica del español Ocaña de1606, se dice que en el año 1600 no había ningún 
árbol ni mata ni paja brava en la ciudad y hasta 12 leguas a la redonda del Cerro de Potosí, 
producto del humo de los hornos de fundición que contaminaron el agua, aire y tierra (también el 
mercurio en el agua fue una causal). Esto provocó la primera gran intoxicación masiva de América 
Latina. 

 
La Casa de Moneda 
 
Orgullo de la Villa Imperial, fue (y aún hoy lo sigue siendo) la Casa de Moneda. Instalada 

por decisión del virrey Toledo entre 1573 y 1574, en el centro de las Cajas Reales, donde se 
cobraban los quintos reales que se guardaban para la Corona; éstas se ubicaban en la parte sur 
de la Plaza del Regocijo, en el sitio llamado ñEl Pedregalò, y se tard· tres a¶os en concluir la 
primitiva Casa de Moneda.. 

Durante el funcionamiento de aquella casa se amonedó gran cantidad de marcos de plata, 
pero el hallazgo de nuevas vetas, especialmente en 1651 y 1678, produjo tal aumento en la 
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extracción del mineral que resultó insuficiente el viejo edificio para trabajar las cantidades 
fabulosas de plata piña que suministraba el cerro rico. 

En 1750 el corregidor Ventura Santelices y Venero la reedificación de la Casa Real de 
Moneda en el mismo sitio que ocupaba, demoliendo la vieja fábrica o utilizando parte de ella y de 
las contiguas Cajas Reales. Pese a la oposición de las demás autoridades y en combinación con 
los directores enviados de España al efecto, comenzó a construir los muros hasta una altura de 
ocho varas del piso, en que se debieron paralizarse los trabajos por la innumerables dificultades y 
errores cometidos. 

Triunfa entonces luego de varios años de idas y venidas, de confección de planos y 
descartes, la posición del grupo opositor que deseaba levantar l nuevo edifico en la plaza del 
ñCcatuò o Gato, a un costado de la Iglesia Matriz y de la Plaza del Regocijo. A tal efecto se cont· 
con el concurso del arquitecto Don Salvador de Villa, quien fuera constructor de la Real Casa de 
Moneda de Lima, para que se traslade a Potosí a trazar y construir la obra. 

Finalmente en 1759, luego de varias modificaciones y estudios, Villa consigue la 
aprobación del Virrey contra la pertinaz oposición de Santelices y todos los materiales que se 
venían adquiriendo y acumulando desde cuatro años antes, se trasladan al nuevo solar en la 
Plaza del Gato para iniciar la obra del último de los monumentos coloniales de América. 

Pero el gran arquitecto no pudo ver terminado su sueño, falleció en Potosí en enero de 
1764, dejando a uno de sus albaceas, el arquitecto Luis Cabello, la dirección de los trabajos. 
Como Villa había estudiado a conciencia la traza general y el edificio ya alcanzaba considerable 
altura, los estudios de detalles a excepción del frente, estaban terminados y sólo debía 
proseguirse la fábrica ateniéndose a las líneas dispuestas. 

Sin embargo no fue intensa la actividad de los sucesivos directores y el Virrey Amat debía 
requerir informes a menudo para evacuar los interrogantes que planeaban desde España. En 1769 
el director San Just informaba desde Chuquisaca. ñla Real Casa de Moneda en lo substancial se 
halla concluida, pero no las oficinas de viviendas para los oficiales de su manejoò y solicitaba 
herrajes y vidrios para darle término, por entonces ya se labraba la moneda circular ñcolumnariaò 
utilizándose parte de la instalación. 

Pero por razones de salud y del clima, San Just debió dejar su lugar al oidor Pedro de 
Tagle quien se hace cargo de la superintendencia y dirección de la obra en 1770, éste con 
verdadera vocación de arquitecto supervisa personalmente los trabajos y sin confiar demasiado en 
los maestros alarifes, se dedica a todos y a cada unos de los detalles hasta su conclusión. Tagle 
plantea y resuelve problemas importantes, como el de la urbanización de los alrededores, el 
acopio de aguas, el de la fachada y la adecuada ventilación de las salas de hornazas; podría 
decirse que después del arquitecto Villa, quien diagramara y comenzara la obra, Pedro de Tagle 
fue el segundo máximo responsable de la conclusión del edificio civil más importante del 
continente. 

Innumerables fueron las dificultades a superar para construir este palacio, llamado ñEl 
Escorial de Am®ricaò: las maderas de tipa, cedro, nogal, array§n y algarrobillo se trajeron desde 
los valles del Pilcomayo, distantes muchos kilómetros de Potosí y para ello fue necesario abrir 
picadas y caminos en su tránsito; en la sala de malacates hay vigas que tienen casi 17 metros de 
largo, que para ser transportadas se tuvieron que construir carretas especiales con tres pares de 
ruedas; las 71 rejas de hierro de Vizcaya que adornan sus aberturas se compraron en Buenos 
Aires a un costo de más de 20.000 pesos y su transporte demandó otro tanto. Lo cierto es que el 
fabuloso costo de este coloso hizo flaquear las arcas de Carlos III y cuando Modesto Omiste 
escribi· sus ñCr·nicas Potosinasò, tuvo acceso a la contabilidad asentada calculando el total de la 
obra en 1.148.452 pesos. 

La idea de Villa fue la de agrupar en torno a un patio principal, los talleres, oficios, 
habitaciones para los funcionarios y otras dependencias, para ello abrió dos patios más: uno a la 
entrada, con dos patiecillos de luces a sus flancos, que conserva su fuente de agua y en uno de 
sus arcos se agregó el mascarón que hiciera un empleado para ridiculizar a un administrador 
déspota; otro patio en la cabecera facilitando el libre acceso a los talleres de fundición, 
conformando así cuatro cuerpos independientes pero armónicos de acuerdo a la función 
requerida. 

Originalmente las dependencias se distribuían en dos plantas, pero posteriormente se le 
agregaron unas elegantes arquerías a manera de tercer piso que recorren todo el perímetro del 
edificio y que los potosinos llaman ñlas duraderasò. Sus fachadas son sencillas, extra¶o para la 
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época barroca, y la portada forma un rico conjunto ornamental donde se aprecia la intervención de 
artistas indígenas especialmente en los capiteles. 

En sus salones aún se conservan muchos de los instrumentos y maquinarias utilizadas 
para la acuñación, desde los grandes volantes de madera traídos de México que movían las mulas 
o mitayos, hasta las máquinas a vapor colocadas en 1868. este caserón virreinal es uno de los 
más hermosos monumentos de Hispanoamérica y exceptuando a los directores de turno, todos los 
maestros de obras, alarifes y obreros que trabajaron diariamente durante más de diez años en él, 
desde 1761 hasta principios de 1773, eran hombres del lugar. 

 
 
Monedas acuñadas en Potosí 
 
Desde 1573 hasta 1773, las acuñaciones en la Casa de Moneda de Potosí eran realizadas 

a golpes de martillo en cospeles toscamente cortados a mano y de imperfecta impresión. Estas 
piezas de forma irregular se denominan ñmacuquinasò, voz cuyo origen y significado a¼n no han 
sido determinadas con precisi·n. Nos dice Burzio en su ñDiccionarioò al respecto: Dase el nombre 
de macuquina a la moneda colonial hispanoamericana de plata u oro, batida en cospeles 
irregulares sin cordoncillo, de bordes recortados, espesor y módulo variables y de tosca 
acu¶aci·n, que con el nombre de ñcorrienteò circul· en Am®rica con un valor menor respecto a la 
de cordoncillo, llamada ñfuerteò.  

No se ha encontrado el origen del vocablo macuquina o macuquino, siendo variada su 
atribuci·n etimol·gica. Algunos lo hacen derivar del §rabe ñmahcucò, que significa reconocido, 
comprobado. El numism§tico chileno D. Jos® T. Medina cree que el adjetivo ñmacucoò se deriv· de 
esa palabra, que en Chile, Perú y la Argentina, equivale a astuto, disimulado, con miras de engaño 
en provecho propio, como aquellas monedas que ostentando los caracteres de legítimas envolvían 
un engaño; pero agrega: quedaría por saber si las cosas no pasaron del modo inverso, es decir, si 
ñmacuquinoò no ser§ derivaci·n de ñmacucoò. 

El Pbro. Pablo Cabrera trae la expresi·n ñcatuquinaò para esas monedas, buscando su 
origen en los ñComentariosò de Gracilaso el Inca, quien manifiesta que en los primeros a¶os de la 
segunda mitad del siglo XVI no había en la Ciudad de los Reyes moneda labrada, haciendo los 
indígenas sus transacciones en la feria o mercado, llamada ñCatuò. De esta palabra que figura en 
vocabularios de idioma quichua, deduce: ñCatuò, feria o mercado; ñcatacuniò vender en el mercado. 
Al acuñarse en Lima y Potosí la moneda del tipo que hablamos, los indígenas por extensión le 
dieron el nombre del lugar donde hacían sus tratos y prevaleció así en el léxico popular y en el de 
coleccionistas de antaño y hogaño. Esta última observación no es del todo exacta, pues en los 
libros de numismática, catálogos y entre los coleccionistas, ese tipo de moneda se ha conocido y 
se conoce con el nombre de ñmacuquinaò e, impropiamente, con el de ñcortadaò. 

Alcedo, en su diccionario, la define as²: ñLa moneda menuda de reales de plata y medios 
reales, o reales de vellón que no son de cordoncillo, se admite con pérdida en el comercio por la 
facilidad que hay de cortarla.ò 

La expresi·n ñmacuquinaò no aparece en los documentos monetarios que dispusieron la 
labración de las primeras monedas en las cecas de México, Lima y Potosí, al tiempo de sus 
fundaciones en el siglo XVI. Las casas de moneda de la Península, conocieron ese tipo de 
moneda que fue transplantado a las Indias. No obedeció su acuñación a reglas fijas en cuanto a 
su forma y uniformidad de troqueles, a pesar de lo dispuesto en las ordenanzas, sino que fue el 
producto de una técnica monetaria harto defectuosa y primitiva; fabricada a golpes de martillo, 
muestra la huella de su imperfección en sus figuras y leyendas, mal grabadas e incompletas como 
resultado de sus cuños vaciados con buriles y punzones irregulares en su forma y aplicación [...] 

A la moneda ñmacuquinaò se la conoci· con el nombre de ñcortadaò o ñrecortadaò, pero 
impropiamente a nuestro juicio, pues estas designaciones corresponden a la moneda de 
cordoncillo, sujeta a ese proceso de fraccionamiento para utilizarla como moneda divisor. No debe 
tampoco confundirse la moneda macuquina con la circular sin cordoncillo, de los reinados de 
Carlos V y Felipe II y que también aparece en forma aislada en el de otros monarcas. Mientras la 
primera se caracteriza por la irregularidad de sus bordes y en la desproporción y desigualdad de 
su espesor, la segunda muestra una forma más bien circular y confección más cuidadosa que 
hace que las leyendas circulares sean en general más completas, presentando además como 
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rasgo saliente, las caras lisas en oposición a las de las macuquinas, que son toscas y poco 
uniformes. 

En general, estas piezas presentan dificultades para su identificación por faltarle los datos 
más importantes, como el nombre del monarca, fecha, sigla del ensayador, o bien, la de la misma 
ceca. [...] El título y peso de las monedas macuquinas fueron en general inferiores al legal 
dispuesto por las ordenanzas; la historia monetaria colonial presenta ejemplos de su falseamiento 
por los mismos funcionarios de las casas de moneda y particulares, lo que no debe llamar la 
atención, pues la conformación de la moneda se prestaba admirablemente para el fraude. 

 
Las piezas acuñadas durante los siglos XVI y XVII conservan todavía alguna forma más o 

menos circular; las posteriores fueron degenerando hasta convertirse en piezas de bordes muy 
irregulares, grosor variable y leyendas sólo parcialmente visibles. Por esta razón, el valor 
numismático de las macuquinas está dado por la mayor o menor cantidad de datos que contengan 
y su perfección técnica. Las más valiosas serán, por tanto, las que consignen completa la fecha, 
marca de ceca e inicial de ensayador perfectamente legibles, bien acuñadas y sin perforaciones. 
Su valor e interés va disminuyendo a medida que, por defectos de fabricación o por daño 
intencional, no puedan leerse los datos mencionados. La cotización numismática es mayor o 
menor, por ejemplo, si la moneda tiene visible sus tres fechas, o bien dos, o una; si tiene inicial de 
ceca, o no y si ostenta visible la marca del ensayador. Cuanto más completa se encuentre la 
moneda, mayor es su posibilidad de ubicarla y clasificarla correctamente. Y consignando 
completos los datos mencionados, queda aún un factor importante que muchos no toman en 
cuenta: su valor estético. 

 
Entre 1573 y 1652 se emitieron macuquinas de plata ensayada conocidas como del Escudo 

Coronado, que justamente llevaban esa impronta, en los valores de ½, 1, 2, 4 y 8 reales, 
acuñándose también cuartillos ( ¼ de real) en la época de Felipe II, emisión muy pronto 
abandonada. Estas monedas no tenían fecha en sus comienzos, agregándose este dato recién en 
1617. 

Las monedas del escudo coronado fueron acuñadas hasta 1652 y su diseño modificado 
ese año a raíz de una falsificación realizada por funcionarios de la propia ceca, lo que dio lugar a 
un famoso proceso que ocupa buena parte de la historia potosina. Comenzaron a acuñarse 
entonces, las monedas más imperfectas que hayan salido de la ceca de Potosí. Estas 
macuquinas, también de plata ensayada, se conocieron como las de columnas sobre ondas de 
mar y leyenda PLUS ULTRA, labrándose en los valores de ½, 1, 2, 4, y 8 reales entre 1652 y 
1773, año en que se emiten por última vez. 

Las primeras piezas circulares con cordoncillo son las llamadas columnarias, de canto 
laureado y se emitieron en Potosí tardíamente bajo el reinado de Carlos III, pues aunque la Real 
Cédula fue dada en 1729, en esta ceca recién se acuñaron entre 1767 y 1770 en los valores de ½ 
(medio), 1 (sencillo), 2 (peseta), 4 (tostón) y 8 reales (peso), mientras en otras cecas ya se 
labraban con anterioridad estas hermosas monedas que por primera vez ostentaron el monograma 
de Potosí, formado por las letras P, T y S entrelazadas. 

Este diseño fue cambiado en cumplimiento de otra Real Cédula del 18 de marzo de 1771 y 
Pragmática del 29 de mayo de 1772, en que se disponía su reemplazo por nuevas piezas con el 
busto a la romana del monarca: es así que durante el reinado de Carlos III, se emitieron piezas de 
plata con su busto entre 1773 y 1789 en los valores de ½, 1, 2, 4 y 8 reales, mientras el oro se 
acuñó recién en 1778 y hasta 1788 en los valores de 1, 2, 4 y 8 Escudos (onza). 

Durante los primeros años del reinado de Carlos IV, esto es 1789 y 1790, se labraron en 
los valores de plata piezas con el busto del monarca anterior y la leyenda ñCAROLUS IVò. A partir 
de allí una vez recibidos los punzones con el busto del nuevo rey, se normaliza la emisión desde 
1791 hasta 1808 en los valores de ½, 1, 2, 4, y 8 reales. 

Lo mismo ocurrió con las piezas de oro batiéndose durante estos años en 1, 2, 4 y 8 
escudos; pero la novedad de Carlos IV fue la aparición de los cuartillos de plata a partir de 1794 y 
hasta 1808, que ostentaban un castillo en el anverso y un león en el reverso, siendo los dos 
primeros años anepígrafe para luego agregarse fecha, monograma de la ceca y valor. 

Aunque se acuñaran algunas pocas piezas póstumas de Carlos IV en 1809 en los valores 
de ½, 1 y 4 reales, y durante varios años posteriores con fecha de 1808 y su real busto en todos 
los valores, l que explica su abundancia, recién se reciben las matrices con el busto de Fernando 
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VII en enero de 1813, por lo que el Superintendente de Potosí se da a la tarea de cumplimentar lo 
dispuesto en la Real Cédula del 10 de abril de 1808, que en uno de sus párrafos dispone 
ñ...cuidando de aser despu®s con el nuevo cu¶o algunas acu¶aciones con mi Busto y nombre, y 
a¶o de 1808, para acreditar por este medio que he Reynado en ®l...ò; de esta manera el panorama 
de las emisiones se completa asó: el ¼ de real sólo se acuña con fecha 1809, ½ y 1 real de 1816 
a 1825, 2 reales en 1808 y 1809 y desde 1813 hasta 1825, 4 reales de 1816 a 1825 y 8 reales 
también se emite con fechas 1808 y 1809 para recomenzar en 1813 y concluir en 1825. Los 
valores en oro de 1, 2, 4 y 8 escudos sólo aparecen 3 años, 1822, 1823 y 1824. 

 
La extracción de la plata del Cerro de Potosí y su conversión en moneda 
 
Con este título nos dan a conocer Marotta y Morucci cómo era el proceso y los métodos 

empleados en la época para convertir la plata en moneda: describiremos paso a paso el proceso 
de extracción de la plata en la mina hasta su conversión en moneda en la Real Casa de moneda e 
Potosí, tomando como base un manuscrito atribuido al año 1793 que se conserva en el Archivo 
General de la Nación y fuera publicado en Barcelona en ñLa Gaceta Numism§tica Espa¶olaò en 
1980 y reeditado por el Licenciado Arnaldo Cunietti Ferrando en los ñCuadernos de Numism§tica y 
Ciencias Hist·ricasò del Centro Numism§tico Buenos Aires en agosto de 1981; confiamos as² 
contribuir un poco más al esclarecimiento de muchas dudas del proceso de emisión, que era 
diferente según las distintas cecas y el metal que se acuñaba, siendo motivo de innumerables 
disquisiciones entre los numismáticos. 

La primera fase se desarrolla en la mina, donde el barretero barrenando la piedra que 
protege la veta de metal, le pone pólvora haciéndola reventar en pedazos más o menos grandes 
según la explosión. 

Estos pedazos se transportan en botas de cero por indios mitayos llamados apiris a un 
claro o espacio en la propia mina donde se parten en más pequeños para poder cargarlos con 
facilidad. 

Luego se sacan por los mismos indios a la cancha o patio ubicado en la bocamina donde 
intervienen los palliris, que también son indios, quienes apartan el metal de la piedra bruta 
escogiendo y separando si es rico o de baja ley por cu composición. 

Posteriormente vienen a recogerlo los cumuris que lo acondicionan en costales de lana y lo 
transportan en burros o carneros de la tierra bajándolo a los ingenios al pie del cerro, donde se 
procederá a su molienda. 

La segunda fase comienza en el ingenio donde un mayordomo recibe el metal pesándolo 
en balanza romana para luego almacenarlo en viviendas adecuadas, excepto si está mojado en 
cuyo caso se extiende por los patios para secarlo al sol; así mismo paga al cumurí su flete, que 
según la distancia recorrida es de alrededor de dos pesos cada ayllo o grupo de veinte carneros. 

Se inicia allí el proceso de morterado o molido que puede ser a golpes de mazos de cobre 
llamados almadanetas, o bien en trapiches de piedra compuestos de una solera y otra voladora 
que atienden tres indios, echando el metal en la solera y recogiendo luego la harina; ésta se pasa 
por cedazos de alambre tejido separando la fina de la granza que vuelve al morterado. 

Molido el metal, se lo lleva a un patio enlozado con piedras buitrón y cada cajón se lo divide 
en dos partes iguales con un topo o medida de madera que regula la cantidad de harina: primero 
se le echa agua para humedecerlo y evitar que se lo lleve el viento, luego se le pone sal molida en 
cantidades proporcionadas y se lo revuelve hasta quedar totalmente mezclados. 

Más adelante comienza el beneficio con el azogue o mercurio, operación cuidadosa que 
implica agregar libras de este mineral a cada cuerpo según la ley que ha señalado el ensaye, pero 
nunca de una sola vez sino en cantidades divididas y a manera de quien está rociando semillas en 
un campo: inmediatamente comienza el indio a amasarla pasta con el azadón y con el pie 
sucesivamente colocándola en montones piramidales, operación que se repite a diario durante 
cuatro o cinco semanas hasta que el metal llegue a su beneficio. 

Diariamente el beneficiador toma un porción de cada cuerpo para si ensaye y según lo que 
señala la chúa de ensaye en la chica o platillo de barro, determina lo que hay que hacer, ya 
aumentando el azogue que llaman yapar, o agregándoles cal, plomo, estaño o caparrosa, 
mezclando y revolviendo unos con otros, operación que llevan a la práctica indios llamados 
repasiris. Este oficio casi médico de examinar los cuerpos para recetarles lo que necesitan, 
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concluye como dijimos al cabo de algo más de un mes cuando los metales están brillantes y 
limpios de impurezas y se disponen ya para su lavado. 

Se llevan estas masas al lavadero y se las pone en el canal por donde corre el agua, que 
de tanto en tanto tiene unos pequeños pozos llamados cochas en cuyo borde está sentado un 
indio con un pie dentro que mueve continuamente. Es estas cochas va asentándose la pella o 
plata y azogue después del lavado en unos cueros dispuestos al efecto, para recogerlo finalmente 
en unas tinajas de barro llamadas virques y conducirlas al almacén: allí se le quita el azogue 
suelto que hay encima y se exprime la pella poniéndola en una manga donde queda lo más grueso 
de la pasta. 

Bien exprimida la pella se coloca en un molde donde se apisona y queda formada la piña o 
lasta de plata, que se lleva a una pieza llamada piñaquasi donde está el hornillo para cocerla al 
fuego toda la noche; así cocida y sublimado el azogue que pudiera haber quedado, está lista para 
presentarla al Banco de Rescates. 

La tercera fase comienza cuando se presentan las piñas en el Banco de Rescates, por lo 
general los sábados ya que los viernes se hacía el lavado y cocido en los ingenios y quien tuviera 
inconvenientes o demora, las presentaba los lunes. 

La piña se pesaba y siendo de azoguero de Potosí se pagaba a razón de 7 pesos y 4 
reales el marco; se le entregaba una boleta firmada por el administrador e intervenida por la 
contaduría donde constaba el nombre, la cantidad de piezas provistas, el número de marcos, el 
precio y valor de ellos; se presentaba esta en la tesorería y se cobraba inmediatamente. 

A la noche siguiente se ponía la piña al requemo y si en esta operación resultaba alguna 
merma, se le descontaba a la semana siguiente al interesado, lográndose así que los azogueros 
tuvieran siempre su pago en el momento de la presentación. 

En cambio, en el rescate diario de plata piña que provenía de otros lugares, se cocía en el 
hornillo existente en el patio del Banco y una vez purificada se pagaba el importe regulando su 
precio a ojo, teniendo cuidado el administrador de regular también los costos de afinación que el 
Banco pagaba a la Casa de Moneda 

Luego en la Tesorería Principal se hacía la fundición de los marcos rescatados cada 
semana, transformándolos en barras en unos crisoles que se llaman callanas, por el fundidor y dos 
ayudantes del Banco. 

Terminada la fundición, se hace el ensaye y repeso de las barras y se deduce los derechos 
de Diezmos y Cobos para la Corona, eligiendo los ministros las la ley más alta y disponiendo el 
traslado de las restantes a la Casa de Moneda para su venta. 

La cuarta y última fase se cumplía en la Casa de Moneda, donde se presentaban las barras 
provenientes del Banco de Rescates o de otras casas de moneda  por productos de su 
administración, o bien de particulares que hacían su fundición y las conducían desde otras 
provincias. 

Se recibían en la Sala de Libranzas por un portero marcador que las custodiaba hasta que 
en presencia de los ensayadores y el Juez de Balanza se sacaban los bocados para un nuevo 
ensaye; certificado éste y pesadas las barras se asentaba su cantidad, ley y peso por Contaduría y 
tesorería, que debían representar 11 dineros justos para cada marco de plata y 22 quilates para el 
oro, se despachaba el libramiento que firmaba el Superintendente y las pagaba el Tesorero. 

Cuando ya había considerable cantidad de barras en la Sala de Libranzas se hacía el 
remache en presencia de los ministros de la Real Hacienda y de la Casa de Moneda que consistía 
en tomar nuevamente el peso y ley marcándolas como y alistas para proceder a la amonedación. 

Se entregaban así al Fundidor Mayor, quien de acuerdo a las planillas que le pasaban los 
ensayadores preparaba las aleaciones y ligazones para fundir las barras transformadas en rieles. 
Cada porción de metal que se convertía a rieles y salía del crisol se llamaba crasada, se componía 
de 550 marcos de plata y 50 de cobre ligado; los ensayadores tomaban 2 al azar y si resultaba 
que no estaba de acuerdo a la Ley de Monedas s e separaban todos los de esa crasada para 
volver a fundirlos, si estaban buen los certificaban y entregaban al Fiel, pesados por el juez de 
Balanza. 

En una oficina contigua a la fielatura se hacía el recocho de los rieles, operación que 
implicaba recocerlos al fuego en unas canaletas que se calentaban al ras del piso; el objeto era 
pasarlos por los molinos o máquinas de afinar siete veces y luego por las hileras hasta llevarlos a 
la medida adecuada a la moneda que se ha de labrar; la sala de hileras tenía 11 bancos donde se 
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estiraban los rieles y un buen número de aparejos: arañas, piñón, chumaceras, bolillos, puentes, 
escalerilla, argollas y tenazas. 

Ya preparado el riel, se cortaba la moneda con 15 instrumentos diferentes para las cinco 
clases de piezas y se ajustaban a su legítimo peso limando el canto, de manera que de cada 
marco de oro que se pagaba 128 pesos y 32 maravedíes, debían salir tantas monedas que valgan 
136 pesos, mientras de cada marco de plata que se pagaba 8 pesos y 2 maravedíes, las monedas 
obtenidas debían alcanzar 8 ½ pesos. 

A continuación se les ponía el cordoncillo en el canto para que no sufriera expansión o 
rajaduras al momento de acuñar, operación que se realizaba manualmente en cuatro tórculos o 
máquinas de acordonar y que para la época fue estriado oblicuo para las piezas de oro, laureado 
para las columnarias y de cadeneta para las de busto. 

Luego se procedía al blanqueo limpiándolas con agua salada y millú que les quitaba los 
restos de materias alcalinas y sulfurosas, se enjuagaban con agua pura y se las pasaba por agua 
hirviendo con agrio de limón; quedando finalmente aprobaba, las pesaba el Juez de Balanza de a 
100 marcos y se entregaban al Guardacuños. 

Este disponía los cuños para sellarlas en los volantes, una vez hecho lo cual se separaba 
la imperfecta o mal acuñada y se trasladaba el resto en recipientes a la Sala de Libranzas. 

En esta sala, de cada clase de monedas acuñadas se revolvía y extraían tres piezas, una 
de ellas se cortaba en tres porciones entregando dos a los ensayadores, pues si no daban la ley 
debían fundirse nuevamente, la tercer porción se guardaba para confrontarla cuando fuera 
necesario; las otras dos monedas se enviaban a Madrid para su aprobación y luego de recibirse 
los resultados se fundían las porciones guardadas en el tesoro a las que llamaban pallones. 

Todo el resto de las piezas que hubieren superado estos controles se entregaban al 
Tesorero quien las guardaba en arcas de tres llaves y paulatinamente se sacaban para 
incorporarse a la circulación, mientras los retazos de los cortes, juntamente con las monedas 
defectuosas volvían a fundición de cizallas para convertirse otra vez en rieles y recorrer los pasos 
descriptos. 
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Apéndice I 
 

ENSAYADORES QUE ACTUARON EN POTOSÍ DURANTE LA 
DOMINACIÓN ESPAÑOLA 

 
 
Período de acuñación Ensayador Inicial 

   
Escudo Coronado   
   
1573 ï 1576  Alonso de Rincón R 
1576 ï 1577  Miguel García M 
1577 ï 1578  Desconocido  B 
1577 ï 1578  Desconocido  L 
1577 ï 1578  Desconocido  C 
1578 ï 1586  Juan Ballesteros Narváez ï I Período B 
1586 ï 1589  Juan Álvarez Reynaltes A 
1589 ï 1591  Juan Ballesteros Narváez ï II Período B 
1591 ï 1593  Baltasar Ramos Leceta (monograma) ï I Período RL 
1591 ï 1601  Juan Ballesteros Narváez con hermano e hijo B 
1602 ï 1614  Baltasar Remos Leceta ï II Período R 
1614 ï 1616  Agustín de la Quadra Q 
   
Escudo Coronado con Fecha   
   
1617 Juan de Muñoz M 
1618 García de Paredes Ulloa (monograma) RAL 
1618 ï 1621  Juan Ximénez de Tapia ï I Período T 
1622 ï 1628  Martín de Palencia P 
1627 ï 1639  Juan Ximénez de Tapia ï II Período T 
1637 ï 1639  Pedro Treviño (monograma) TR 
1640 ï 1647  Felipe Ramiro de Arellano (monograma) FR 
1644 ï 1648  Juan Ximénez de Tapia ï III Período T 
1646 Gerónimo Velásquez V 
1647 ï 1649  Pedro Zambrano Z 
1649 ï 1651  Juan Rodríguez de Rodas O 
1651 ï 1652  Antonio Ergueta E 
   
Columnas sobre ondas de mar   
   
1652 ï 1679  Antonio Ergueta E 
1679 Manuel de Cejas C 
1679 ï 1684  Pedro Villar ï I Período V 
1684 ï 1697  Pedro Villar ï II Período VR 
1697 Sebastián de Cavaría CH 
1697 ï 1701  Tomás Fernández de Ocaña F 
1701 ï 1727  Diego Ybarborou Y 
1728 ï 1732  José de Matienzo M 
1732 ï 1733  Desconocido (monograma) YA 
1733 ï 1737  Esteban Gutiérrez de Escalante E 
1737 ï 1740  Pedro Manrique de Jiménez M 
1740 ï 1742  Diego de Puy P 
1742 ï 1744  José Carnicier C 
1744 ï 1760  Luis de Quintanilla Q 
1750 ï 1751  Esteban Gutiérrez de Escalante E 
1753 ï 1754  José Caballero C 
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1760 ï 1773  Raymundo de Yturriaga Y 
1760 ï 1773  José Vargas y Flor  V 
   
Columnarias    
   
1767 ï 1770  José de Vargas y Flor J 
1767 ï 1770  Raimundo de Yturriaga R 
   
De busto   
   
1773 ï 1776  José de Vargas y Flor J 
1773 ï 1795  Raimundo de Yturriaga R 
1776 ï 1802    Pedro Narciso de Mazondo P 
1795 ï 1824  Pedro Martín de Albizu P 
1803 ï 1825  Juan Palomo y Sierra J 
1825 Luis López L 

 
 

Apéndice II 
 

Reyes Españoles durante la Acuñación en la Casa de Moneda de Potosí 
 

Rey Fecha de nacimiento y 
muerte 

Período de 
Reinado 

Período de 
Acuñación 

Felipe II 1527 ï 1598  1556 ï 1598  1573 ï 1598  
Felipe III 1578 ï 1621  1598 ï 1621  1598 ï 1621  
Felipe IV 1605 ï 1665  1621 ï 1665  1622 ï 1666  
Carlos II 1661 - 1700 1665 ï 1700  1667 ï 1701  
Felipe V 1683 ï 1746  1700 ï 1724  1700 ï 1724  
Luis I 1707 ï 1724  1724 1725 ï 1727  
Felipe V (2ª 
vez) 

 1724 ï 1746  1728 ï 1747  

Fernando VI 1713 ï 1759  1746 ï 1759  1747 ï 1760  
Carlos III 1716 ï 1788  1759 ï 1788  1760 ï 1789 
Carlos IV 1747 ï 1819  1788 ï 1808  1789 ï 1809  
Fernando VII 1782 ï 1833  1808 ï 1833  1808 ï 1825  
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VARIANTE DE CUÑO INEDITA EN  UN CENTAVO  CONFEDERACION 
ARGENTINA - 1854 

 
Rodolfo Arnaldo Bellomo 

 
Introducción 

 
Todo estudio que hoy se realiza sobre las monedas de la Confederación Argentina de 1854, tienen 

como punto de partida el minucioso trabajo de investigación que realizara nuestro colega don César J. 
Córdova, y que fuera presentado en las IV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, organizadas 
por el Centro Numismático Buenos Aires entre los días 12 al 14 de octubre de 1984, más tarde publicado en 
el Boletín Nº 95 del Instituto de Numismático E Historia de San Nicolás de los Arroyos.- En él podemos 
observar como en una sintética catalogación logró expresar todo el panorama de las variantes de cuños por 
el estudioso localizadas, en los valores de 1, 2 y 4 centavos.- Hoy luego de 17 años aquella investigación 
sigue aportándonos con su contenido una muy buena base de datos para el inicio de nuevas búsquedas, en 
la intención de realizar un aporte a aquella clasificación,  presentamos hoy aquí una variante de cuño inédita 
en el valor de 1 centavo, que  viene a sumarse así a las 18 variantes estudiadas por Córdova.- 

 
Estudio 
 

Primeramente realizaremos la catalogación clásica, tal como lo haría Córdova, apoyándonos en la 
leyenda  / CONFEDERACION /  
1)- La punta de un rayo pasa por eje central de la segunda y última  / O / de la leyenda.- 
2)-  Un filamento largo apunta a la segunda pata de la última / N /.- 
3)- Los dos filamentos largos del trío, de la última parte de la leyenda, contando en el sentido de las agujas 
del reloj, quedan apuntando, el primero hacía la segunda pata de la  última / N / de la leyenda / 
CONFEDERACION /, mientras que el segundo filamento del mismo grupo se dirige hacía la primera pata de 
la primera letra / A / de la leyenda / ARGENTINA /.- 
A continuación clasificamos la variante a nuestro modo, es decir realizamos la descripción de la posición que 
presenta cada letra de las leyendas: / CONFEDERACION ARGENTINA /, como así también la disposición 
de los numerales de la fecha / 1854 /: 
 
C  Entre la punta de un rayo y un filamento largo.- 
O  Entre un filamento corto y uno largo.- 
N  La punta de un rayo se dirige al centro.-  
F   Entre un filamento largo y la punta de un rayo.-  
E  Entre el centro de un rayo y un filamento largo.-  
D  Un filamento largo pasa por su eje.- 
E  La punta de un rayo apunta a su centro.- 
R  Entre un filamento largo y el centro de un rayo.- 
A  Entre dos filamentos largos.- 
C  Entre un filamento largo y la punta de un rayo.- 
 I  Entre la punta de un rayo y un filamento largo.- 
O  La punta de un rayo pasa por su eje.- 
N  Entre el centro de un rayo y un filamento largo.- 
 
A  Entre un filamento largo y la punta de un rayo.- 
R   Un filamento largo pasa por su eje.- 
G  Todo el cuerpo de un rayo abarca el campo de la letra.- 
E  Entre dos filamentos largos.- 
N  En centro de un rayo apunta al centro.- 
T  Entre un filamento largo y la punta de un rayo.- 
 I  Entre el centro de un rayo y un filamento largo.- 
N  Un filamento largo pasa su eje.- 
A  Entre la punta de un rayo y un filamento largo.- 
 

La descripción que continua la hemos tomado observando la pieza vista desde su frente.- 
 º    El eje principal de un rayo coincide con su eje.- 
1    Entre dos filamentos largos.- 
8    Entre un filamento y la punta de un rayo.- 
5    Un filamento largo pasa por su eje.- 
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4    La punta de un rayo pasa por su centro.- 
º     Entre un filamento largo y la punta de un rayo.- 
 

Entre los filamentos que apuntan al numeral / 5 / hay derrame de metal entre éstos.-  
 
Módulo : 21,4 mm.  
Perlas: 94. 
Reverso : Moneda.         
 
Fotografía del anverso.                                        Fotografía del reverso. 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota final 
 

Este pequeño estudio de investigación de esta nueva variante encontrada, nos manifiesta que  aún 
hay variantes de cuños en esta serie en espera de que los especialistas y estudiosos de estos temas los 
saquen a luz.-  

Queda el autor del presente trabajo a disposición de quien desee realizar cualquier consulta. 
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NUEVA FORMA DE CATALOGAR LAS MONEDAS DE UN CENTAVO DE 
LA CONFEDERACION ARGENTINA. 1854 

 

Rodolfo Arnaldo Bellomo. 
 

Introducción 

 
Siempre nos atraía la idea de realizar una minuciosa catalogación de los cobres de la Confederación 

Argentina, es una pieza que por sus características, atrae a quien la observa detenidamente, en un sentido 
tiene una atracción natural por sus componentes técnicos y características de fabricación y en otro presenta 
el sabor histórico que la misma refleja y que permite a quien la estudia retrotraerse en el tiempo donde una 
Nación  se gestó  junto a ellas. No  se había apagado la llama de Caseros, y más tarde vendría el glorioso 
Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, cuando el Gobierno de la Confederación Argentina, con sede en la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos, por Ley del 9 de diciembre de 1853 dispone encargar a Southampton, 
Inglaterra la elaboración para abrir los primeros cuños de las monedas de un centavo en la cantidad de 
2.500.000, y 1.750.000 para los valores de dos y cuatro centavos respectivamente. 

Uno de los primeros estudiosos que hacen referencia  a estas piezas es Alfredo Taullard  en su obra 
ñMonedas de la Rep¼blica Argentinaò, en su edici·n de 1923, en lo relacionado a las variedades que se 
presentan en sus cu¶os, dice: ñ...que aparte de las diferencias en las monedas de 4 centavos en cuanto a 
tener o no los puntos a cada lado de la fecha, en los otros valores (dos y un centavo) y aún en este mismo, 
es posible observar variaciones en la ubicación de las letras de la leyenda CONFEDERACION ARGENTINA 
con relaci·n a los rayos del sol, como si se tratase de dos cu¶os conc®ntricos que se desplazan entre s²ò. No 
obstante la cita no realiza el estudio de las variedades. 

Arnaldo J. Cunietti Ferrando tambi®n hace referencia a este tema, en su trabajo ñLas Monedas de 
Cobre de la Confederaci·n Argentinaò (P§g. 5 de Cuadernos de Numism§tica NÜ 6. En particular, hablando 
de los cobres de un centavo, nos dice...òla catalogaci·n de los diferentes cuños de 1 centavo, por ejemplo, 
no creemos que sea interesante más que desde un punto de vista estadístico. Al igual que Taullard, no 
realiza estudio alguno. 

Hasta que en el año 1984, con motivo de las IV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, 
realizado en Buenos Aires, el numismático César J. Córdoba presenta un interesante y primer estudio de 
variantes de anversos de estas piezas en los tres valores. Allí nos encontramos con 18 variantes de cuño en 
monedas 1 Centavo, 6 para el valor de 2 y 9 variantes para el valor de 4 Centavos. Este trabajo tiene el 
mérito de haber sido el primero en este género, presenta en detalle las posiciones de algunos rayos  y 
filamentos con respecto a  algunas letras de las leyendas /CONFEDERACION ARGENTINA /en particular,  
dejando abierta así  la posibilidad que  encontremos  otras características en los anversos de estas piezas 
que no hallamos en el trabajo de su autoría.   

En tal sentido, hace años y sin pretender ser exhaustivos, clasificamos 19 cuños diferentes del sol 
del anverso. En cuanto a los reversos, confesamos que su monotonía no nos permitió finalizar con el análisis 
minucioso de sus diferenciaciones.  

 
Estudio 
 

En un primer análisis que realizara en 1994 entre ejemplares de 1 centavo, me encontré con 
diferencias en sus módulos (21mm. y 21,5mm.), en la cantidad de granetes de la gráfila (92 puntos contra 
102 puntos), en el diámetro del sol (5,6 contra 5,4mm) y, la diferencia en la ubicación de las letras de la 
leyenda CONFEDERACION ARGENTINA.1854, con los rayos del sol. Esto me decidió a  iniciar el estudio 
dichos ejemplares de 1 centavo, por ser más abundantes y no contarse con la publicación de un análisis 
muy exhaustivo. 

Para poder anotar y referirme con más facilidad a la disposición de las letras de la leyenda con 
relación a los rayos del sol, he numerado a éstos del 1 al 16, siguiendo el sentido de marcha de las agujas 
del reloj, comenzando por el rayo vertical superior a quien le otorgué el número 1 (ver figura).Aquí es 
necesario definir dos tipos de rayos; los rayos PRINCIPALES que son rayos gruesos  y a  los que me he 
referido en párrafo anterior y que están por consiguiente numerados del 1 al 16, y los rayos SECUNDARIOS 
que son rayos finos, cortos o largos, y que he numerado en igual sentido, pero con la particularidad de que 
esta nueva numeración comienza en el rayo principal, en el borde derecho, (izquierdo del observador) con el 
número 1, sigue en su parte media, con el número dos, luego en el borde izquierdo con el número tres, a 
continuación el primer rayo fino o SECUNDARIO con el número cuatro, luego el siguiente fino con el número 
cinco y finalmente el otro fino con el número seis, para seguir con el rayo PRINCIPAL 2, subdividido de igual 
manera a la descripta y siguiendo el sentido de marcha de las agujas del reloj (ver figura). 

El objeto de ubicación, serán las letras de la leyenda, puntos y fecha, con relación a éstos rayos. 
Siempre se considerará el centro de la letra, punto o número.  
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La otra parte también interesante es el estudio de los reversos que realizaré más adelante, pero de 
un análisis somero he comprobado que aunque poco perceptibles a simple vista bajo la lupa, se hacen 
notables. Así por ejemplo la palabra CENTAVOS, es más larga en una que en otras, también sucede esto 
con la palabra UN. Además se puede observar diferencias de ubicación de estas leyendas con la periférica: 
TESORO NACIONAL. 

Empezaremos una clasificación primaria por los cuños de anverso. Una vez que hayamos 
catalogado la mayor parte de estos, procederemos al estudio de los reversos, observando primeramente si 
hay diferencias dentro de las  monedas que poseen igual anverso y luego con las de distinto anverso. 
También observaremos si hay iguales reversos para distintos anversos. 

Es conveniente fijar cuales serán los puntos más notables a observar en los anversos, para tener 
una idea rápida del cuño, si es distinto o probablemente igual a otro ya clasificado, para ello, se tomarán las 
ubicaciones de las letras ñCò, primera de la palabra CONFEDERACION, ñEò, segunda de la palabra 
CONFEDERACION, ñOò, segunda de la palabra CONFEDERACION, ñEò de la palabra ARGENTINA,òAò de 
la palabra ARGENTINA. Con estos cinco puntos tendremos rápidamente una idea de si el ejemplar es de 
igual o distinto cuño. Si pareciera de igual cuño, entonces se continuará el análisis de las otras leyendas 
mencionadas, entre los dos ejemplares en cuestión, quedando de esta manera definitivamente dilucidado si 
se trataba de iguales o distintos cuños. 

La ubicación se dará por la escritura combinada de un número indicador del rayo PRINCIPAL, 
seguido de un punto y a continuación el número del rayo fino o SECUNDARIO. Ej.12.5 o 16.3, etc. Cuando 
la letra esté ubicada entre dos rayos, se colocarán dichos números separados por una barra. Ej. si la letra 
está entre los rayos finos 5 y 6 del rayo PRINCIPAL 4, se escribirá: 4,5/6  

 
Conclusión 

 
El presente estudio, dentro del cuadro que acompañamos mas abajo, dejamos claramente 

catalogados en detalle 20 variantes de anverso, permitiéndonos  observar todos los componentes  
comparativos que presenta  esta moneda, así quien estudie estas piezas, podrá   tener  con más exactitud 
una visión de la variante en estudio, donde se logrará llegar a detectar todos las diferenciaciones de cada 
cuño, para poder así ir completando o anexando nuevos ejemplares por venir.- 

Dejamos el presente trabajo investigativo a consideración de los colegas, quienes seguramente 
sumaran algún aporte al estudio de los centavos de la Confederación Argentina, contribuyendo así a la 
difusión de nuestra Numismática Nacional.-    
 

FIGURA 1. 
 
 

Nº C O N F E D E R A C I O N 

1 12.1 12.3/4 12.6 13.3 13.6 14.3 14.6 15.3 16.1 16.3 16.5 1.2 1.5 

2 12.2 12.4/5 13.2 13.4/5 14.1 14.4 15.1 15.4 16.1 16.4 16.6 1.2/3 1.5/6 

3 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.1/2 14.4/5 15.1/2 15.5 16.3 16.5/6 1.2 1.5 

4 12.1 12.3/4 12.6 13.3 13.6 14.3 14.6 15.3 16.1 16.3 16.5 1.2 1.4 

5 12.3/4 12.6 13.3 13.6 14.2/3 14.5/6 15.2 15.5 16.1/2 16.4 16.6/1.1 1.3 1.5/6 

6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.2 14.5 15.2 15.5 16.2 16.4/5 1.1 1.3/4 1.6 

7 12.3/4 12.6 13.3 13.6 14.2/3 14.5/6 15.2 15.5 16.1/2 16.4 16.6/1.1 1.3 1.5/6 

8 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.1/2 14.4/5 15.1/2 15.5 16.3 16.5/6 1.2 1.5 

9 12.1 12.3/4 12.6 13.3 13.6 14.3/4 14.6 15.3/4 16.1/2 16.4 16.6 1.2/3 1.5/6 

10 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.1/2 14.5/6 15.3 15.5/6 16.2 16.4/5 1.1 1.4 

11 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.1/2 14.4/5 15.1/2 15.5 16.3 16.4/5 1.2 1.5 

12 11.5/6 12.3 12.6 13.2/3 13.5 14.2 14.5 15.2/3 15.5 16.2 16.5 1.1 1.4 

13 12.2 12.4 13.1 13.4 14.1 14.4 15.1 15.4 16.1 16.4 16.6/1.1 1.3 1.5/6 

14 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.2 14.5/6 15.3 15.5/6 16.2 16.4/5 1.1 1.4 

15 11.5/6 12.2 12.5 13.2 13.5 14.2 14.5/6 15.3 15.5/6 16.2 16.4/5 1.1 1.4 

16 11.3 11.5/6 12 12.6 13.3 13.6 14.3 15.1 15.4 16.1 16.4 1.1 1.3/4 

17 11.5 12.2 12.6 13.3 13.5/6 14.2/3 14.5/6 15.2/3 15.5/6 16.3 16.5 1.2 1.5 

18 11.6 12.3 12.5/6 13.3 13.6 14.3 14.6 15.3 16.1 16.4 16.6 1.2/3 1.5/6 

19 12.2 12.4/5 13.1/2 13.4 14.1 14.4 15.1 15.4 16.1 16.4 16.6/1.1 1.2/3 1.5/6 

20 11.6 12.3 12.5/6 13.3 13.6 14.3 14.6 15.4 16.1 16.4 1.1 1.4 2.1 
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 A R G E N T I N A . 4 5 8 1 . 

1 2.5 3.2 3.5 4.2 4.5 5.2 5.5 6.2 6.4/5 7.5/6 8.5 9.1/2 9.5 10.1/2 10.6/11.1 

2 2.5/6 3.1 3.4 4.1 4.3/4 4.6 5.3 5.5/6 6.2 7.4 8.4 9.1 9.4 10.1 11.1/2 

3 2.4 2.4 3.5 4.2 4.5/6 5.3 5.5/6 6.3 6.6 7.5 8.5 9.1 9.4 10.1 10.5/6 

4 2.4/5 2.4/5 3.5 4.2 4.5 5.2 5.5 6.2 6.4/5 7.6 8.5 9.1/2 9.5 10.1/2 10.6/11.1 

5 2.4 2.4 3.4 4.1 4.4 4.6 5.2/3 5.5 6.2 7.3 8.4/5 9.1 9.4 10.1 11.2 

6 2.5 2.5 3.5 4.2 4.4/5 5.1/2 5.4 6.1 6.4 7.4 8.5 9.1/2 9.4 10.1 11.1 

7 2.4 3.1 3.4 4.1 4.4 4.6 5.2/3 5.5 6....2 7.3 8.4/5 9.1 9.4 10.1 11.2 

8 2.4 3.1/2 3.5 4.2 4.5/6 5.3 5.5/6 6.3 6.6 7.5 8.5 9.1 9.4 10.1 10.5/6 

9 2.4/5 3.1 3.4 4.1/2 4.4/5 5.1 5.4 6.1 6.4 7.5 8.5 9.1/2 9.4/5 10.1/2 10.6 

10 2.3 2.6/3.1 3.4 4.1 4.4 5.1/2 5.4 6.1 6.4 7.4 8.4/5 9.1 9.4 10.1 10.6 

11 2.4 3.1/2 3.5 4.2 4.5/6 5.3 5.5/6 6.3 6.6 7.5 8.5 9.1 9.4 10.1 10.5/6 

12 2.2/3 2.6 3.3 3.6 4.3 4.6 5.3 5.6 6.3 7.4 8.4 9.1 9.4 10.1 10.6 

13 2.4 3.1/2 3.4 4.2 4.5 5.2 5.4 6.1 6.4 7.5 8.5 9.1/2 9.4/5 10.1 11.1/2 

14 2.3 2.6 3.4 4.1 4.4 5.1/2 5.4 6.1 6.4 7.4 8.4/5 9.1 9.4 10.1 10.6 

15 2.3 2.6 3.4 4.1 4.4 5.1/2 5.4 6.1 6.4 7.4 8.4/5 9.1 9.4 10.1 10.6 

16 2.1 2.5 3.2 3.5/6 4.3 4.6 5.3 5.6 6.3 7.3 8.3 8.5/6 9.2 9.5 10.3 

17 2.4 3.2 3.5 4.2/3 4.6 5.3 5.4/5 6.2/3 6.6 7.5 8.5 9.1/2 9.4 10.1 10.6 

18 2.4/5 3.1 3.4 4.1 4.4/5 5.1 5.4 6.1 6.4 7.5 8.5 9.1 9.4 10.1 10.6 

19 2.4 3.1 3.4 4.1 4.4 4.6/5.1 5.3 5.5/6 6.2 7.4 8.4 9.1 9.4/5 10.1 11.2 

20 2.5/6 3.3 3.6 4.3/4 4.6/5.
1 

5.4 6.1 6.4 6.6 7.5 8.4/5 9,2 9.4/5 10.1/2 10.6 
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ENSAYO DE CATALOGACION DE MEDALLAS DEL ESCULTOR CARLOS 
DE LA CARCOVA 

Rodolfo Arnaldo Bellomo. 
 

Carlos Lázaro De la Cárcova nació en la ciudad de Buenos Aires, el 17 de noviembre de 1903,del 
hogar de sus padres don Ernesto De la Cárcova, de una gran personalidad aristocrática, a la vez que fue un 
simpatizante socialista, y de do¶a Dolores òLolaò P®rez del Cerro, dama proveniente de una sociedad 
practicante de un catolicismo bien marcado.-Su linaje familiar desciende de la época  del virreinato, 
encontramos a su bisabuelo, don Ignacio de la Cárcova, nacido en el año 1771,casado con una hermana del 
Dr. Antonio Sáenz, quien había sido funcionario colonial, teniendo destacada participación en las invasiones 
inglesas. 

Don Carlos realiza los estudios primarios y secundarios en la ciudad que lo vio nacer. Su ambiente 
familiar se va desarrollando entre pinceles, telas, reuniones y tertulias, que su padre don Ernesto celebraba 
muy a menudo en su atelier  de la calle Güemes 2370,junto a los grandes artistas de ese momento, que más 
tarde serían también sus maestros, además de su padre, entre quienes podemos citar a José Fioravanti, 
Domingo Vittoria, entre otros.  

En el año 1925,contando con 22 años de edad, se presenta por primera vez al Salón Nacional, allí 
da a conocer  tres trabajos:"Cabeza de Viejoò, un bronce. ñLa Chica de los Rulosò, relieve, por esta obra 
recibi·  el 3er.premio, y ñRetrato del Pintor Policastroò. -Provoca en el ambiente artístico una muy buena 
aceptación en el estilo de su arte. Mientras comparte el aprendizaje y la enseñanza, practica la docencia 
artística en el Colegio Nacional ñCarlos Pellegriniò, dicta c§tedras de modelado en la Escuela Superior de 
Bellas Artes ñErnesto De la C§rcovaò, y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires.- Llegó  a ser miembro del Comité Nacional y de la Academia Nacional de Bellas Artes.- 

Contando con 24 a¶os de edad, se presenta al Sal·n Nacional con dos obras ñMarcelo Gonz§lez 
Pondal ñ, cabeza en bronce, por la cual recibe su primera medalla como premio, y ñEl Precursorò, un 
desnudo masculino  en arcilla; también en ese año realiza su primer trabajo medallístico con motivo de la 
inauguración de la Avenida Costanera Sud, de Buenos Aires, en el año 1927,encargado por el entonces 
intendente de la Capital, Dr. Carlos M. Nóel, en esta obra podemos observar su naciente estilo, y que será la 
única pieza de este género, al que podemos llamar realista, calco de la expresividad  del arte francés, ya 
que a  partir de ella vemos como modifica la forma de expresar sus inspirados trabajos, donde notamos una 
creciente expresividad propia y única en este gran maestro de la plástica argentina.- 

En el año 1931, a la edad de 28 años, se gradúa de arquitecto en la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente realiza estudios de diseño con José 
Fioravanti y  Agustín Riganelli, y modelado en la Escuela Superior de Bellas Artes.- En  el año 1932 
podemos citar de su producci·n a ñ Actos de los Hombresò, que le vali· el premio en el Sal·n Nacional, y 
más tarde su otra obra ñMuchacho Pescadorò. -En ese año deslumbra al mundillo de la sociedad artística al 
lograr los dos premios, el Nacional y Municipal, con su viril hombre de pie y la otra obra de  mujer desnuda 
echada, apoyándose con el brazo derecho.-  

Llega el año 1936, y se presenta al Sal·n Nacional con la bell²sima obra ñLa Zagala del Aveò, un 
relieve en mármol, logrando así un destacado lugar en el concurso.-Hoy esta obra se halla ubicada  en la 
plaza principal de la pintoresca ciudad capital argentina de San Luis. 
En el a¶o 1939 se presenta al Sal·n Nacional con dos de sus obras, la primera ñHombre que trajo marò, un 
bello bronce, mientras que con la segunda obra ñAfroditaò, un desnudo en terracota, le corresponde en 
recompensa el afamado Premio Arte Clásico, instituido por el entonces Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, el Dr. Jorge Eduardo Coll.-  

Analizando su numerosa producción escultórico-medallístico encontramos que en general, a 
excepción de los retratos, todas fueron figuras estilizadas, derivando en una plástica propia, y más sensual, 
representativas de una realidad de progreso y explosión industrial, caracterizando las décadas de los años 
40 y 50,como lo fueron en 1944, homenaje a Lucio Vicente López, en el 150º Aniversario de su muerte. En 
1945 plasma la pieza como premio, para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Buenos 
Aires, donde observamos las mezclas de estilos, el figurativo y el recurso de la estilización de las 
representaciones, a no dudarlo una de las piezas más bellas de su arte, así lo lleva a conseguir una de las 
distinciones más relevantes para él, en el año 1947,obteniendo el Gran Premio Adquisición Presidente de la 
Nación, del Salón Nacional.  

En el año 1948 se realiza en Buenos Aires el Congreso Asuncionista Franciscano de América latina, 
y es don Carlos quien deja plasmado en la pequeña obra de arte que sintetiza la medalla toda la 
espiritualidad de aquel encuentro.- 

Todo el desarrollo tecnológico que la época convocaba, en 1949,se veía reflejada directamente en la 
clase media, donde el impacto social era directo, ello lo evidencia la obra que realiza para el proyecto 
gubernamental del intendente Dr. Emilio P. Siri, en el barrio porte¶o ñLos Peralesò  ñDerecho al Bienestarò, 
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significando la apertura de casas para un estrato social sin hogar. La pieza sintetiza de un modo sensible 
una escena familiar, donde una madre sostiene en brazos a su pequeño hijo.-  

En 1952 realiza la pieza que en justo homenaje al gran numismático e historiador chileno, don  José 
Toribio Medina, con motivo de conmemorarse el centenario de su nacimiento, Argentina se suma así junto a 
otras instituciones de América a este gran homenaje.- 

También en el año 1952, se le encarga la ejecución de la medalla para la Institución religiosa 
ñMediator Deiò, donde emplea la estilización de las ideas para dar formas a la representatividad del credo.- 

Con motivo de llevarse a cabo en la bella ciudad de Mar del Plata, el Festival Internacional de Cine, 
en al año 1954, organizado por el Fondo Nacional de la Artes, es convocado una vez más el artista de la 
Cárcova para volcar este encuentro de obras de los artistas  del arte cinematográfico, en la plástica de una 
pieza metálica y que además su representatividad sea acompañada como premio del Festival. Bajo estos 
conceptos es concebida la hermosa pieza.-   

Acompañando los actos por el Año Mariano, festejados por la feligresía religiosa en 1954, es 
inaugurado el ñHogar de la Empleadaò, en la Capital Federal, bajo la advocaci·n de la sant²sima Santa 
Teresita, es así que este acontecimiento religioso es plasmado en la plástica de una bella medalla, obra 
sublime del  gran medallista.- 

Uno de los actos que más trascienden al hombre creyente, luego de su nacimiento, es el bautismo, 
acto que permite a las  familias realizar un sacramento ante Dios. A este milenario acto del hombre es 
convocado el artista para dejar de manifiesto junto a la plástica la representación de este sagrado momento, 
y es así que en el año 1955 realiza la diminuta, pero no menos bella pieza artística, con leyenda en latín.- 

En el año 1963 es llevado a la medalla la figura de quien fuera uno de los primeros directores del 
Museo Nacional de Bellas Artes, en 1910. Este notable trabajo escultórico es representado por de la 
Cárcova, sintiendo en la calidez del ayer, la figura del Director cuando joven visitaba a su padre con su 
fineza de caballero elegante y aire europeo.-Así Zuberbühler queda inmortalizado en el bronce de la medalla 
que lo recordará siempre, como hombre que trabajó en pos de la educación artística para todos y con todo lo 
que  tuvo que ver con lo esencialmente cultural.- 

Todo el mundo literario conmemoró en el año 1964, los 400 años del nacimiento de quien fuera uno 
de los poetas y dramaturgos  mas destacados de la humanidad, William Shakespeare, también conocido 
como ñel cisne de Av·nò. -Entre los numerosos actos emotivos que se realizaron en nuestro País, se 
encuentra la hermosa pieza que nos ejecutara el artista de la Cárcova, sumándose así Argentina a este gran 
homenaje mundial.  

En 1966,con  motivo de conmemorarse el 150º Aniversario de la declaración de nuestra 
independencia, entre los actos que se organizaron, teniendo presente la realidad que vivía en ese momento 
nuestra Nación, fue el de dejar un testimonio en la plástica de la medalla, y así una vez mas don Carlos es 
llamado para abrir los cuños de aquella extraordinaria pieza que con el devenir de los años pasará a ser una 
de las piezas mas buscadas por los amantes de la plástica y estudiosos del arte.- 

Con motivo de la desaparición física del Dr. Jorge Eduardo Coll en el año 1967, quien había sido 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública, y que además había instituido el Premio Arte Clásico en el año 
1939,es llamado don Carlos de la Cárcova para realizar la obra que mantendrá en la memoria de los 
argentinos a aquel hombre amante del arte clásico y moderno. Hoy presentamos este relieve en la medalla 
que despierta en quien la observa admiración por el artista que la realizó, y el modo con el cual dejó 
expresado toda la cosmovisión del personaje.-  

Con motivo de la bendición de la Iglesia de la ciudad de Coronel Domínguez, en la provincia de 
Santa Fe, en el año 1969,es una vez mas convocado el artista de la Cárcova para asentar sobre el  bronce 
el sello inconfundible de su arte, llega así a abrir los cuños de la medalla recordatoria donde modela una 
delicada cabeza de la santísima Santa Clara de Asís sosteniendo un farol encendido, coronado con réplica 
de cúpula de iglesia con cruz surmontada signo de su inquebrantable Fe religiosa.-Hoy esta pieza, que 
presentamos, ha pasado a ser, en la provincia, una de las medallas mas importantes, con la cual el artista 
deja así grabado el testimonio de su estilo en el arte santafesino.-  

El 22 de octubre de 1970, la ciudad bonaerense de Chivilcoy, con motivo de festejar el 116º 
Aniversario de la fundación de la ciudad  y la inauguración de las Avenidas de Circunvalación la Comisión 
Gubernamental de festejos junto a la Asociación Numismática Argentina, órgano asesor de la Comisión, 
convocan al destacado medallista don Carlos para que ideara una gran medalla, en la cual sean volcados, 
como en un molde, toda la historia de la ciudad.-Es así, como de la Cárcova en la escultural pieza que 
realiza representa las instituciones más caras a la vida de un pueblo, la iglesia, y el ferrocarril, a la vez que 
destaca con la plástica maestría, la otra  esencia de la obra, la Inauguración de las Avenidas de 
Circunvalación, allí deja reflejado todo el andar hacía la época moderna.- 

En 1970,con motivo de la conmemoración de  las Bodas de Plata de graduación, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, los abogados clase 1943, 1944 y 1945, convocan al escultor 
Carlos de la Cárcova para la realización de la pieza que los recordará eternamente, así es como es 
modelada la singular medalla, en la misma podemos observar, aun en el espacio reducido de la obra final, la 
elegancia y la sensualidad de la representación de las ideas que el maestro trató de transmitir al dejar 
reflejado sobre el noble metal, la escultura.-  
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Según testigos consultados, amigos del maestro, el año 1971 fue muy especial para él, ya que la 
Universidad de Buenos Aires le encargan la realización de la medalla en homenaje al Dr. Antonio Norberto 
Sáenz, quien había sido el primer rector de la casa de altos estudios, es así que hoy la pieza evoca la figura 
de quien fuera destacado sacerdote, abogado y catedrático, iniciador de la creación de la Universidad.    
Esta obra tuvo para Don Carlos un aditamento destacable, y un sentimiento muy especial que se sumaba a 
su basta producción, por cuanto el reverso de la misma fue ocupado por el sello de la Universidad, obra que  
su padre Ernesto, había realizado en el año 1921,y que por ordenanza del 1º de agosto de ese año fue 
instituido como Sello Mayor de la Universidad.-Esta medalla siempre era recordada por don Carlos con gran 
afecto.-  

En 1973, con motivo de conmemorarse el 60º Aniversario de la creación del Partido Demócrata 
Progresista, los partidarios y amigos del político, convocan al artista de la Cárcova, para la creación y 
construcción de un monumento que evocara, a la vez de dejar inmortalizada la figura de quien fuera su líder, 
el Dr. Lisandro de la Torre.-Así esta obra es realizada  e inaugurada en las intersecciones de las calles 
Esmeralda, Cangallo y Pte. Roque Sáenz Peña.-El acto recordatorio fue completado con la materialización 
de una medalla que también fue elaborada por don Carlos, pero al año siguiente, quien nos ha dejado en 
esa pieza una notable estilización del hombre de bien, del político probo, del ciudadano honesto, valores que 
resaltaron siempre los actos del gran dirigente.-Esta pieza que hoy presentamos, fue la última obra realizada 
por el artista y llevada a la medalla en vida del gran plástico argentino.-Carlos Lázaro de la Cárcova fallece 
en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1974, a los 71 años de edad, dejándonos las cualidades de sus 
obras que representan las transparencias de sus virtudes espirituales, resaltadas por su gran generosidad y 
humildad, que compartió con quienes tuvieron el privilegio de formar parte de su vida.-Al momento de su 
desaparición física ocupaba el cargo de Vicepresidente Primero de la Asociación Numismática  Argentina,  y 
era miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, siendo su director el Dr. Bonifacio del Carril, quien 
resolvió declarar día de duelo en el cuerpo académico y en representación de la corporación el arquitecto 
Alfredo C. Casares fue designado para rendir un último homenaje al destacado artista al despedir sus restos 
en la Capilla ardiente del cementerio de la Recoleta.- En representación de la Asociación Numismática 
Argentina pronunció un sentido discurso de despedida el Profesor José María Gonzáles Conde.- 

Luego de la desaparición de don Carlos, miembros directivos de la Asociación Numismática 
Argentina, sus ex-compañeros de la Sociedad comienzan la labor de rescatar de los diferentes paseos 
públicos, de nuestro país y de países limítrofes, datos de los numerosos  monumentos y obras que don 
Carlos había realizado, y que debido a su humildad muy pocas veces hablaba de sus producciones 
artísticas, o hacía algún comentario al respecto.-Resultado de esta búsqueda comienzan a aparecer 
monumentos y frisos de su autoría, como así también  platos escultóricos inéditos.-Y es así como, con gran 
criterio académico, la Asociación materializaría la acuñación de diferentes medallas a partir de platos 
escultóricos factura de la mano del gran plástico argentino, tenemos entonces en el año 1978, el homenaje 
que A.N.A. realiza a don Luis Isabelino Aquino, pintor, escultor y  Notable medallista, con motivo de 
conmemorarse el 10º Aniversario de su desaparición.-Esta pieza forma parte de un grupo muy selecto de 
medallas que trata una temática muy especial dentro del campo de la medallística y de la plástica argentina  
por que son obras realizadas por artistas para homenajear a otro artista, y este caso más especial aún, 
puesto que don Carlos era amigo y admirador de quien fuera otro de los grandes  plásticos argentinos, don 
Luis I. Aquino.-Temática esta que estamos desarrollando en otro trabajo de investigación en preparación.- 

En 1984 con motivo de conmemorarse el 30º Aniversario de la fundación de la Asociación 
Numismática Argentina, se realiza una hermosa medalla  para recordar el acto, resultado de un plato 
escultórico inédito localizado y que da a luz  otra obra de Carlos de la Cárcova.-Es un notable perfil nuevo de 
quien es reconocido como el gran  historiador de San Martín y Belgrano, don Bartolomé Mitre. Esta 
destacada obra que ha pasado a formar parte de la historia de la medallística argentina, en la misma puede 
observar que además de recordar al gran historiador, sintetiza el homenaje al Día de la Numismática, que la 
Sociedad realizó.- 
El Instituto de Numismática e Historia de San Nicolás de los Arroyos, en el año 1986, lleva adelante una 
propuesta, con acertado criterio plástico, presentada por su  Comisión Directiva, la realización de una 
ñGaler²a de Medallas Art²sticasò, de escultores argentinos que hayan destacado su arte pl§stico en la 
escultura que significa la medalla.-Así tenemos la concreción de varias piezas muy relevantes  de nuestra 
medallística que nuevamente vieron la luz en la obra de la reacuñación.-Entre estas grandes medallas, 
realizadas por la centenaria Casa Piana S.A., quien puso a disposición del Instituto generosamente su 
destacada y numerosa cuñoteca, fue reacuñada la pieza que ya hemos catalogado bajo el Nº 15, con la 
variante, que también se realizaron en todas las piezas de esta serie, es que cuentan con un gran espesor, 
canto parlante donde se destaca el número de serie y las siglas de la Institución patrocinante, y siendo 
realizadas en bronce con pátina florentino, dejando así concretado  una nueva pieza en la medallística 
nacional, factura de quien fuera el maestro de la Cárcova.-  

A iniciativa de la Asociación Numismática Argentina, y con motivo de la inauguración del busto,  que 
al gran pintor y medallista argentino don Luis Isabelino Aquino, se le realizara en su homenaje en la 
localidad Bonaerense de San Isidro, el 17 de mayo de 1986, en complemento a este acto fue ejecutada una 
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medalla recordatoria utilizando por anverso obra que don Carlos de la Cárcova, había realizado en el año 
1943  para reverso del Premio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y en el reverso ostentan 
leyendas alusivas al ilustre pintor. Esta pieza la catalogamos aquí en este presente trabajo, y es para 
nosotros una de las últimas obras que se conocen de quien fuera un destacado artista plástico argentino.-        
 

MEDALLAS RELATIVAS AL ESCULTOR 
 

En nuestro trabajo de campo, creímos conveniente realizar la incorporación en un apartado especial, 
a todas  aquellas piezas por nosotros conocidas que  mantengan una relación con nuestro personaje, como 
por ejemplo aquellas medallas en homenaje al artista, las mismas son incorporadas en el presente catálogo 
bajo un número correlativo de este apartado y la letra / R / significando que se trata de una pieza relativa al 
artista.-Esta forma de expresarnos nos permitirá en un futuro incorporar nuevas piezas que hoy nosotros no 
hemos localizado, pero que seguramente algún otro estudioso colega tenga la oportunidad de hacerlo. En 
esta composición hemos estudiado y las  consideramos primeras, los trabajos de don Ernesto de la Cárcova, 
su padre, quien encontrándose con su familia en Francia, en el año 1908, realizara dos obras de relevante 
interés medallístico, como lo son las piezas donde ha dejado en las improntas las figuras de su familia, la 
primera un perfil izquierdo de su hijo mayor llamado también Ernesto, pieza de gran módulo, 162mm, y la 
segunda que a nosotros nos ocupa, un soberbio relieve de gran módulo donde vemos en una escena 
familiar  a su esposa ñLolaò, junto a su peque¶o hijo Carlos.-Sin duda es esta una de las obras de don 
Ernesto más espléndidas, a la vez sublimes de su producción, que hoy nos permite estar disfrutando de su 
arte a través del tiempo.-Esta pieza la presentamos en este ensayo bajo el Nº 1 R .- 

Como ya adelantáramos en la descripción cuando la inauguración del monumento al Coronel de 
Marina Juan Bautista Azopardo, en el año 1947, la Marina de Guerra Argentina dispuso la concreción de una 
medalla en adhesión al homenaje nacional, obra del grabador Constante Rossi, así esta pieza se incorpora 
al catálogo bajo el Nº 2 R.- 

En el año 1961,San Nicolás de los Arroyos conmemora el 150º Aniversario del primer combate naval 
argentino, acción que tuvo lugar en la costa del río Paraná, a la altura de la actual calle San Lorenzo y el río, 
la complementación del acto recordatorio se llevó a cabo con la elaboración de una medalla encargada a la 
casa Olinto Gallo de la ciudad de Rosario, donde muestra en su anverso la figura del Héroe de 1811,y en el 
reverso representa  la figura del monumento al Coronel de Marina Juan Bautista Azopardo emplazado en la 
actual calle Pellegrini y el río, obra del artista de nuestra referencia, inaugurado por el Gral. Juan Domingo 
Perón en el año 1947, siendo Presidente de la Nación.-En el presente catálogo nosotros hoy presentamos a 
esta pieza bajo el Nº 3 R y 4 R, con sus respectivas variantes.- 

La quinta pieza que encontramos es la medalla realizada bajo el patrocinio de la Asociación 
Numismática Argentina, con  motivo de realizar un homenaje a su ex-Vicepresidente Primero, al cumplirse 
en el año 1975 el 1er. Aniversario de su muerte.-Esta pieza fue lograda por el escultor don Pascual Buigues 
y la presentamos aquí bajo el Nº 5 R, con sus respectivas variantes de metal. La misma también forma parte 
de un nuevo trabajo de investigación en desarrollo  sobre homenajes a los escultores, en obras realizadas 
por otro escultor.-  

 

CONCLUSION 
 

A modo de dejar debidamente catalogadas y reunidas en solo trabajo las medallas por nosotros 
conocidas de quien fuera uno de los grandes hombres del arte escultórico-medallístico en nuestro País, Don 
Carlos Lázaro de la Cárcova, hoy  presentamos 23 medallas que salieron de sus platos escultóricos, con 55 
variantes, además de contabilizar  5 piezas, más sus 8 variantes, que guardan una relación directa con su 
Arte y con la personalidad del Hombre de bien que fue, no dejando de mencionar los monumentos y 
esculturas que lograron realizar sus manos maestras.-Las medallas  llevan un número correlativo de 
catálogo, acompañadas de una letra cuando la misma presenta variantes, como así también las piezas del 
apartado que guardan alguna relación con nuestro personaje, éstas están presentadas además del número, 
con la letra / R / que las identifica como ñrelativasò, pero adem§s a aquellas que tienen variantes, tambi®n les 
correspondió una letra.- Dejamos aquí presentado en este trabajo de investigación la totalidad de 91 
medallas descriptas, dejando abierta la posibilidad, que en el transcurso de los años  nos encontremos con 
piezas inéditas, o monumentos aún sin catalogar.-   
      

Principales Premios Obtenidos: 
 

1926 ï 3er. Premio Salón Nacional de Buenos Aires.- 
1927 ï 2do.Premio    ñ          ñ                 ñ          ñ    .- 
1932 -  1er. Premio   ñ          ñ                 ñ           ñ    .- 
1932 -  1er.Premio Salón Municipal de Bs. As.- 
1936 -  1er. Premio Comisión Nacional de Cultura.- 
1939 -  Premio ñArte Cl§sicoò. -Ministerio de Instrucción Pública 
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1947 ï ñGran Premio Adquisici·n Presidente de la Naci·n Argentinaò.- 
 

Obras y Monumentos Emplazados Conocidos. 
 

1) Monumento de Homenaje a doña Teodolina Alvear de Lezica.  Grupo escultórico ubicado en el Parque 
ñJos® Evaristo Uriburuò, de Buenos Aires, inaugurado el 17 de septiembre de 1946.- 
 
2)Monumento al Coronel de Marina Juan Bautista Azopardo, en homenaje al primer combate naval 
argentino, inaugurado el 2 de marzo de 1961,en conmemoración del 150º aniversario de la gesta 
patriota, emplazado donde nace la calle Carlos Pellegrini, frente al río Paraná, en las costas de la 
ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires.- 
 
3)ñLa Zagala del Aveòm§rmol: Plaza principal ñCnel. Pringlesò, de la ciudad de San Luis.- 
 
4)Mural en alto relieve, ubicado en el Teatro General San Martín, de Buenos Aires inaugurado en 
octubre de 1962.- 
 
5) Imagen de Santa Elena. Mármol: en la capilla del mismo nombre, de la localidad de Villa      
Fortabat.- 
 
6) ñLos Bailarines del Teatro Col·nò, grupo escultórico en bronce, realizado en homenaje de la tragedia 
aérea donde perdieran la vida  Norma Fontella y José Neglia, miembros del cuerpo de baile del Teatro 
Colón de la Capital en 1971,en el Río de la Plata, el mismo está ubicado en la Plaza Lavalle, y fue  
inaugurado el 10 de  octubre de 1972.- 
 
7)Monumento al Dr. Lisandro De la Torre. Bronce en cuerpo entero del legislador, ubicado en  las 
intersecciones de las calles Pte. Roque Sáenz Peña, entre Esmeralda y Cangallo, de la Capital, 
inaugurado el 19 de mayo de 1973.- 
 
8)Frisos y monumento en el mausoleo del General José María Paz. Iglesia Catedral de la ciudad de 
Córdoba.- 
 
9)Monumento a Emilio Frers. Bronce y mármol: en Escuela de Agronomía de la localidad de  Bell Ville, 
(antes Fraile Muerto) Córdoba.- 
 
10)Monumento y grupo escultórico al General  Fructuoso Rivera, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.-
Los frisos, en mármol, ubicados en la pared, en forma circular, corresponden a la obra del maestro 
José Fioravanti, mientras que el monumento ecuestre a don Carlos.- 
 
11)Busto del Dr. Rómulo S. Náon, ubicado en el Salón del Palacio Municipal de Buenos Aires.- 
 
12)Monumento al General Mosconi, ubicado en el cementerio de la Recoleta.- 
 
13)Monumento Mausoleo al General Pedro Eugenio Aramburu, bronce y frisos en mármol, ubicado en el 
cementerio de la Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires.-Y ñBustoò del General en la Galer²a de los 
Presidentes de la Casa de Gobierno. 
 
14) ñFigura del Estudianteò, ubicado en el hall la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 
Aires.- 
 
15) ñFuente y Relieveò, ubicado en la Ruta 2, de Buenos Aires.- 
 
16) ñRelieve ñ, Compañía Dodero, de Buenos Aires.- 
 
 
 
 



Ensayo de catalogación de medallas del escultor Carlos de la Cárcova 

 33 

 
 

CARLOS LAZARO DE LA CARCOVA ï 1903 ï 1974 

 
 

Genealogía del Apellido DE LA CARCOVA 
 

Los genealogistas sostienen que procede de la Montaña de Santander y que el linaje procede de 
Cárcamp.- Armas: Cuartelado, 1° en azur, un león rampante jaquelado de plata y gules, 2° en azur, un 
águila de oro exployada, 3° en azur, un castillo de oro y 4° sobre aguas, un castillo de oro terrasado, y un 
áncora de cada lado. Se dice también que este escudo lleva cimera un león de oro naciente con una espada 
en la mano y su cola atravesada de una cinta blanca que lleva el lema: òVIRTUS VINCITò. Este escudo fue 
usado por don Juan Manuel de la Cárcoba, oficial supernumerario del Ministerio de España. El mismo 
blasón que se ve esculpido en una casa de Liérganes, en Santander. También existe en Niera, en la casa 
del Caballero de Santiago don Miguel García de la Cárcova y Lastra.-  

 
 

CATALOGO DE  LAS MEDALLAS 
 
 

A) ï OBRAS REALIZADAS POR EL ESCULTOR. 
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Nº 1    1927      

Anv.  Ocupando todo un campo octogonal, figuras de dos hombres con el torso desnudo, el  primero hacia   
la izquierda, arrodillado, sosteniendo una viga, el segundo hacia la derecha, de pie, en posición de bajar con 
sus brazos un riel, al fondo se observan, detrás de tres columnas, edificios y tres chimeneas humeantes. 
Sobre el borde interno derecho, arriba del pie del segundo hombre, firma del escultor, en forma vertical: / C. 
DE LA CARCOVA /. Reborde grueso, levemente resaltado. 

Rev. En la parte superior del campo, cartela grabado en bajorrelieve donde se observan tres figuras 
humanas desnudas en una playa, las dos primeras de la izquierda, vistas de frente, la restante vista de 
espaldas. A cada lateral del cuadro, dos delfines cabeza hacia abajo. Hacía abajo del campo, leyendas en 
catorce líneas: /MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES / AVENIDA COSTANERA SUD / tres ondas de mar 
separan / PRESIDENTE DE LA NACION / DR. MARCELO T. DE ALVEAR / INTENDENTE MUNICIPAL / 
DR. CARLOS M. NOEL / PRESIDENTE DEL H. C. DELIBERANTE / DR. ADRIAN FERNANDEZ CASTRO / 
SECRETARIO DE LA INTENDENCIA / DR. EMILIO RAVIGNANI / Y DR. ANTONIO BARRERA 
NICHOLSON / DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS / ING. ANTONIO REBUELTO / 1º DE MARZO DE 1927 
/. Borde Grueso, levemente resaltado.- 
 
Escultor: /C.(arlos) DE LA CARCOVA /, en anverso. 
Grabador: No Figura. 
Metal: Bronce  
Módulo: 55 x 60 mm, octogonal. 
Colección: Del Autor.   
 
Nº 1 B 
Ídem anterior, pero en metal Plata.                                                 
 

 
 
Nº 2  1944                        
 
Anv.  En el centro del campo, figura de ¾ perfil derecho de homenajeado, vistiendo levita con moño. 
Leyenda semicircular superior:/. 1848. LUCIO. VICENTE. LOPEZ. 1894. / Borde liso.- 
   
Rev. En el campo figura femenina vestida con transparentes túnicas, mirando hacía la derecha y al cielo. 
Leyendas en cinco líneas, separadas por la figura: / EN / EL / CINCUENTENARIO / DE / SU / MUERTE / 
HONROSE / SU CIVISMO / Y TALENTO/. En el exergo, firma del grabador: /C. DE LA CARCOVA/. Borde 
liso. 
 
Escultor: /C.( arlos) DE LA CARCOVA/, en reverso. 
Grabador: No Figura. 
Metal: Bronce.  
Módulo: 61 mm. circular. 
Colección: Del Autor.              
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Nº 3   (1945) 
 
Anv. En la mitad inferior del campo, sol radiado que se destaca en un horizonte lineal, dentro de un mar en 
forma de medialuna. Hacía el lateral izquierdo, en sobrerrelieve columna dórica que emerge. Leyendas 
perimetrales, semicircular superior: / FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO / e inferior: / 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES /. Borde liso. 
 
Rev.  Figuras superpuestas que se destacan en la parte superior de un campo anepígrafe. Un hombre 
desnudo acostado sobre una cama formado por un compás, atrás un Pegaso que galopando deja ver su 
cabeza que aparece detrás de la pierna derecha del hombre debajo del brazo izquierdo de éste, las dos 
patas, y por debajo del pié izquierdo las dos manos del Pegaso que sobresalen. Arriba del hombro sol 
radiado que enfoca sus rayos sobre la cabeza del Pegaso. Al fondo, arriba aparece la parte superior de una 
columna jónica. En el exergo  a las 18 hs., sobre el perímetro del campo, firma del artista: / C. DE LA 
CARCOVA /. Borde liso. 
 
Escultor: / C. (arlos) DE LA CARCOVA /, en el anverso. 
Grabador: (Suc. Piana S. A.) No Figura. 
Metal: Bronce. (Br.) 
Módulo: 33 mm., circular, con aro. 
Colección: Del Autor. 

 
   
Nº 4  1948 
 
Anv.  En el centro del campo, imagen de pie, sobre una media luna, de la Virgen María vistiendo una larga  
túnica, sobre su cabeza anillo de su aura, manteniendo sus brazos hacía abajo, con las manos abiertas. En 
cada lateral, dos figuras de ángeles la sobrevuelan, a las 13, 16, 19, 22 hs.-El primero le ofrece su música 
con un violín, el segundo, de rodillas, le ofrece el pan, el tercero de rodillas, con las manos en posición         
de súplica, el último como el primero, le ofrece música también con  un violín.-Leyendas semicirculares en 
latín :/ ASSUMPTA EST MARIA / e inferior:/ IN COELUM/. En la mitad del campo, a la altura de las manos 
de la santísima, firma del artista, hacia la izquierda: / C. DE LA CARCOVA /, mientras que hacía la derecha: / 
1948 /. Borde liso. 
 
Rev.  Ocupando el centro del campo, monograma de MARIA sobre dos brazos que nacen  de su centro, una 
cruz que  en su parte superior sostiene una corona. Once estrellas de cinco puntas circundan el conjunto, 
partiendo de la primera en el palo mayor de la cruz. Cerrando el conjunto ocho palomas con sus alas 
desplegadas circundan lo descrito. Leyenda perimetral superior: / CONGRESO. ASUNCIONISTA. 
FRANCISCANO. DE. AMERICA.  LATINA. / e inferior :/ Bs. As. 1948 / . Borde liso. 
 
Escultor: / C.(arlos) DE LA CARCOVA /, en el anverso. 
Grabador: Suc. Piana S. A. 
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Metal: Cobre. (Cu.) 
Módulo: 29 mm. circular, con aro. 
Colección: Del Autor. 
 
Nº 4 B   
Características iguales a la pieza descripta anteriormente solo que aquí es de metal Cobre Plateado. 
 
Nº 4 C 
Ídem anterior, pero en metal: Cobre Dorado. 
 
Nº 4 D 
Ídem anterior, pero en metal: Bronce. 
 
Nº  4 E 
Ídem anterior, pero en metal: Plomo (prueba de cuño). 
 
Nota: El plato escultórico de esta  hermosa medalla de 35 cms., desde el cual se realizara el cuño, fue 
subastada por la firma Posadas S.A.,el 13 / 09 / 1987, en Posadas 1257 de la Capital Federal.  
 

 
 
Nº 5   1949 
 
Anv.  En el centro del campo, figura de mujer, de perfil, sentada sobre sus rodillas, sosteniendo un niño de 
pie sobre sus piernas. Leyendas semicirculares, superior: /CIUDAD  DE BUENOS AIRES / e inferior: / 
DERECHO AL BIENESTAR /. Sobre las letras: / EST / de /BIENESTAR / y la figura femenina, firma del 
escultor /C. C. /. Borde liso. 
 
Rev.  Sobre campo liso, leyendas en seis líneas:/ INTENDENTE / DR. EMILIO P. SIRI / SEC. OBRAS 
PUBLICAS / Y URBANISMO / DR. GUILLERMO BORDA /. Sobre el exergo / 1949 /, separados por dos 
estrellas de cinco puntas. Leyenda semicircular superior: / BARRIO LOS PERALES /, dentro de dos estrellas 
de cinco puntas. Borde liso. 
 
Escultor: /C.(arlos)  C. (DE LA CARCOVA) /,en el anverso. 
Grabador: (Suc. Piana S.A.) No Figura. 
Metal: Cobre. (Cu.) 
Colección: Del Autor. 
 
Nº 5 B 
Ídem anterior, pero en metal: Cobre Plateado. 
 
Nº 5 C 
Ídem anterior, pero en metal : Cobre Dorado. 
 
Nº 5 D 
Ídem anterior, pero en metal : Bronce. 
 
Nº 5 E 
Ídem anterior, pero en metal : Plomo. (prueba de cuño) 
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Nº 6  1952 
 
Anv.  Ocupando todo el campo, figura de un ángel vestido con largas túnicas, manteniendo sus alas 
desplegadas, su cabeza y rodillas dobladas hacía atrás, en posición de vuelo, mientras sostiene, con su 
mano derecha y la boca, una trompeta, y en la otra lleva su brazo flexionado y la palma de su mano, abierta. 
Tres estrellas de cinco puntas se observan en el firmamento, a las 13, 16 y 19 hs. Leyenda en dos líneas, la 
primera detrás del ángel, y separada la primera sílaba: /. ME / ángel / DIATOR /, en el exergo:          / DEI. /. 
Firma del escultor en el borde del campo, a las 20 hs./ C. DE LA CARCOVA/ Reborde resaltado. 
 
Rev.  Sobre un campo liso, leyenda circular: / CONSEJO DIRECTIVO A. D. MCMLII Bs. As. / Centro del 
campo liso, para grabar.-Borde resaltado.  
 
Escultor: / C.(arlos) DE LA CARCOVA /, en el anverso. 
Grabador: (Suc. Piana S.A.) No Figura. 
Metal: Bronce.  
Módulo: 30 mm. circular, con aro. 
Colección: Del Autor. 
 
Nº 6 B 
De características similares a la pieza anteriormente descripta, excepto que esta pieza es en metal  Plata.- 
 
Nº 6 C 
Ídem anterior, pero en metal Plomo (prueba de cuño). 

 
 
 
Nº 7  1952 
 
Anv.  Ocupando parte derecha del campo, busto en ¾ perfil izquierdo del escritor chileno, vistiendo frac.-En 
la parte izquierda del campo, leyendas en cinco líneas: / A / DON / JOSE T. / MEDINA / 1852 ï 1952 /. En el 
borde del campo, a las 16 hs. firma del artista / C. DE LA CARCOVA /. Borde grueso, resaltado.- 
 
Rev.  Todo el centro del campo sello del Instituto, reproducción de la Jura de Fernando VI del año 1747, 
tomado del blasón de Buenos Aires. Leyenda perimetral: / INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMATICA 
Y ANTIGUEDADES / FUNDADO EN 1872 / en  el exergo: / SEGUNDA EPOCA / 1934/. Borde resaltado, 
gráfila de granetería.- 
 
Escultor: / C.(arlos) DE LA CARCOVA /, en el anverso. 
Grabador: No Figura. 
Metal: Bronce.  
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Módulo: 61 mm. , circular. 
Colección: Del Autor. 

  
 
Nº 8  1954 
 
Anv.  Sobre un fondo de leyendas, figuras de dos hipocampos o caballitos de mar, cada uno mirando hacía 
cada lateral, con sus colas hacía arriba. Leyendas que se observan en siete líneas: / FONDO / NACIONAL / 
DE LAS ARTES / FESTIVAL (DE) CINE /MATOGRAFICO / INTERNACIONAL / MAR DEL PLATA /. Sobre 
las letras: ñMATOò de la leyenda / MATOGRAFICO /, dos ondas de mar, como as² tambi®n debajo de la 
leyenda / DEL /, de / MAR DEL PLATA / tres ondas de mar. Firma del artista: / C. DE LA CARCOVA/, debajo 
de la cola del hipocampo.- Borde liso. 
 
Rev.  Liso, para grabar.- 
 
Escultor: / C.(arlos) DE LA CARCOVA /,en anverso. 
Grabador: (Suc. Piana S.A.) 
Metal: Cobre. (Cu.) 
Módulo: 29 mm., circular, con aro.- 
Colección: Del Autor.     
 
Nº 8 B 
Ídem anterior, pero en metal: Cobre Dorado. 
 
Nº 8 C 
Ídem anterior, pero en metal: Bronce. 
 
Nº 8 D 
Ídem anterior, pero en metal: Bronce Plateado.  
 

 
 
Nº 9  1954 
Anv.  Ocupando todo el campo, imagen de Santa Teresita vistiendo larga túnica, de rodillas, descalza, con 
sus manos hacía el cielo en posición de ofrenda hacía una cruz de pie, sobre ésta imagen de un ángel 
volando hacía la derecha llevando en sus manos una corona. Al pie de la cruz el niño Jesús acostado hacía 
arriba sobre un pesebre. Hacía la izquierda del observador, leyendas en cinco líneas: / SANTA / TERESITA / 
RUEGA / POR /, en el exergo, debajo de las rodillas de la santísima, la última  Leyenda: / NOS/. Reborde 
resaltado. 
 


