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RESUMEN
Este artículo aborda el fenómeno de la dolarización en América Latina, centrándose en su concep-
tualización y evaluando sus impactos en diferentes economías de la región. El estudio distingue entre 
la dolarización espontánea y oficial, examinando casos representativos en ambos segmentos. En la 
sección de dolarización espontánea, se analizan las experiencias de Costa Rica, Nicaragua, Cuba, 
Argentina, Venezuela y Perú, mientras que la dolarización oficial se examina a través de los casos de 
Ecuador, El Salvador y Panamá. Se emplea un enfoque metodológico mixto que combina el análisis 
cualitativo de los contextos históricos y políticos con la evaluación cuantitativa de indicadores  
macroeconómicos para medir los efectos de la dolarización. Los resultados evidencian que la dola-
rización puede contribuir a la estabilidad monetaria en ciertos escenarios, aunque también limita la  
autonomía de las políticas económicas nacionales. Finalmente se concluye que la efectividad de  
la dolarización depende de las condiciones estructurales de cada país, y que una comprensión pro-
funda de sus ventajas y desventajas resulta crucial para formular estrategias económicas sostenibles. 
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ABSTRACT
This article addresses the phenomenon of dollarization in Latin America, focusing on its 
conceptualization and evaluating its impacts on different economies in the region. The study 
distinguishes between spontaneous and official dollarization, examining representative cases 
in both categories. In the section on spontaneous dollarization, the experiences of Costa Rica, 
Nicaragua, Cuba, Argentina, Venezuela, and Peru are analysed, while official dollarization is examined 
through the cases of Ecuador, El Salvador, and Panama. A mixed-methods approach is employed, 
combining qualitative analysis of historical and political contexts with the quantitative evaluation of 
macroeconomic indicators to measure the effects of dollarization. The results show that dollarization 
can contribute to monetary stability in certain scenarios, although it also limits the autonomy of 
national economic policies. The study concludes that the effectiveness of dollarization depends on 
the structural conditions of each country, and highlights that a deep understanding of its advantages 
and disadvantages is crucial for the formulation of sustainable economic strategies.
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Este artigo aborda o fenómeno da dolarização na América Latina, focando-se na sua conceptualização 
e avaliando os seus impactos nas diferentes economias da região. O estudo distingue entre a 
dolarização espontânea e oficial, analisando casos representativos em ambos os segmentos.  
Na secção de dolarização espontânea, são analisadas as experiências da Costa Rica, Nicarágua, 
Cuba, Argentina, Venezuela e Peru, enquanto a dolarização oficial é examinada através dos casos 
do Equador, El Salvador e Panamá. Utiliza-se uma abordagem metodológica mista que combina 
a análise qualitativa dos contextos históricos e políticos com a avaliação quantitativa de 
indicadores macroeconómicos para medir os efeitos da dolarização. Os resultados evidenciam que 
a dolarização pode contribuir para a estabilidade monetária em certos cenários, embora também 
limite a autonomia das políticas económicas nacionais. Finalmente, conclui-se que a efetividade da 
dolarização depende das condições estruturais de cada país, e que uma compreensão profunda das  
suas vantagens e desvantagens é crucial para formular estratégias económicas sustentáveis.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto socioeconómico de América Latina, la región enfrenta desafíos 
estructurales que van desde la inestabilidad política (Jameson, 2003) hasta 
crisis económicas recurrentes, hiperinflación, delincuencia y corrupción. Estos 
problemas no solo afectan la calidad de vida de la población (Chávez Muñoz, 
2010), sino que también inciden directamente en la economía, desincentivando la 
inversión extranjera (Echarte 2021) y generando un círculo vicioso de desempleo, 
atraso tecnológico y estancamiento en el desarrollo económico y social (Chávez 
Muñoz, 2010).

Uno de los principales síntomas de estas crisis es la pérdida de confianza en las 
políticas monetarias nacionales, producto de una administración gubernamental 
deficiente. Esto ha llevado a la depreciación de las monedas locales (Jameson, 2003) 
y al aumento de la incertidumbre económica. Como respuesta, numerosos ciuda-
danos han optado por refugiarse en el dólar estadounidense (Londoño-Espinosa 
et al., 2022), considerado una moneda estable y de reconocimiento internacional.

Este artículo se enfoca en comprender el concepto de dolarización y su impacto 
en la economía latinoamericana (Miles, 2017). A lo largo de los años, el dólar ha 
servido como mecanismo de estabilidad en contextos de crisis e hiperinflación, 
como ocurrió en Ecuador tras su adopción oficial. Sin embargo, los efectos de la 
dolarización no han sido homogéneos en la región. En varios países, el dólar coexiste 
con la moneda local en las transacciones cotidianas (Echarte & Martínez, 2018), con 
un papel predominante en operaciones de alto valor.

La ineficaz gestión de la política monetaria por parte de los gobiernos y bancos 
centrales ha contribuido a la normalización de fenómenos como la hiperinflación 
y la devaluación (Padilla, 2022). En algunos casos extremos, como el de Venezuela, 
esto ha llevado a la pérdida total del valor de la moneda nacional (García Marín, 
2017) y a una emigración masiva en busca de mejores oportunidades económicas.

Este estudio examina seis casos representativos de dolarización espontánea en 
América Latina: Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Argentina, Venezuela y Perú  (Lange 
& Sauer, 2005). Estos países presentan dinámicas particulares que permiten com-
prender los desafíos y efectos de la coexistencia de dos monedas en la economía, 
especialmente en la formulación de políticas monetarias y cambiarias.

Asimismo, se analizarán tres casos de dolarización oficial: Panamá, Ecuador y 
El Salvador. Estos países han adoptado el dólar como moneda de curso legal, lo 
que ofrece un contraste con los casos de dolarización espontánea y proporciona un 
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marco de referencia sobre sus impactos económicos (Garabiza Castro et al., 2023).  
A partir de estos casos, se identificarán patrones, mejores prácticas y lecciones 
clave que pueden servir de guía para otros países en contextos similares.

Finalmente, el estudio abordará la relación entre la estabilización económica y 
los descalces cambiarios, tanto en el sector público como en el privado (Sahabi ̇ et 
al., 2023). Estos descalces evidencian la complejidad y vulnerabilidades de la dola-
rización, ofreciendo una visión integral de cómo este fenómeno, ya sea espontáneo 
u oficial, reconfigura  las dinámicas económicas en América Latina.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

1.1. La dolarización formal en América Latina

América Latina mantiene una estrecha relación con el dólar estadounidense debido 
a su proximidad geopolítica con Estados Unidos y la preeminencia de esta moneda 
en el comercio internacional y los mercados financieros (Padilla, 2022). Dentro de 
la región, Panamá, Ecuador y El Salvador han adoptado la dolarización como sis-
tema monetario oficial, integrando el dólar en su estructura económica de manera 
permanente (Garabiza Castro et al., 2023). 

Panamá fue el primer país en implementar este modelo, adoptando el dólar como 
moneda de curso legal desde su independencia de Colombia en 1904. Esta decisión 
estuvo motivada por su relación estratégica con Estados Unidos, que respaldó su se-
paración de Colombia y tenía un interés geopolítico en el control y funcionamiento del  
Canal de Panamá. La dolarización permitió al país consolidar un entorno financiero 
estable, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su economía.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 
2020), Panamá ha mantenido un crecimiento económico sostenido, situándose como 
el segundo país con mayor expansión del pib en América Latina. A pesar de una  
contracción del 17,9 % en 2020 debido al impacto de la pandemia de SARS-CoV-2, 
la economía panameña ha mostrado una rápida recuperación, alcanzando un 
crecimiento del 13,6 % en el primer trimestre de 2022.

En términos de estabilidad monetaria, los datos reflejan que la inflación no 
ha representado una amenaza significativa para Panamá. Como se observa en la 
figura 1, en 2021 la tasa de inflación fue apenas del 1,63 %, mientras que el mayor 
incremento registrado en las últimas tres décadas fue del 8,76 % en 2008, asociado 
al alza global en los precios del petróleo y los alimentos.
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Esta estabilidad inflacionaria y el crecimiento económico refuerzan el argumento de  
que la dolarización puede generar certidumbre macroeconómica, aunque su éxito 
depende de factores adicionales, como políticas fiscales prudentes y una adecuada 
gestión del gasto público.

Figura 1. Inflación promedio anual de Panamá del año 1991 al 2021.
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Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del Banco Mundial (2023).

Según los datos recopilados en la tabla 1, al cierre de 2019, Panamá lideró la 
tasa de crecimiento en la región centroamericana, registrando un incremento del 
6 % en comparación con el año anterior. Este desempeño llevó al Banco Mundial a 
calificar a Panamá como una de las economías de mayor crecimiento, no solo a nivel 
regional, sino también a nivel global en su informe “Panamá: panorama general”. 
En términos históricos, la economía panameña ha mantenido un crecimiento anual 
promedio del 4,6 %, consolidándose como un referente de estabilidad y expansión 
económica en América Latina.

Tabla 1. Porcentaje de participación de la inversión directa extranjera en Centroamérica.

2018 2019 2020

Costa Rica 23 23 37

El Salvador 7 3 5

Guatemala 8 9 3

Honduras 11 8 11

Nicaragua 7 5 8

Panamá 45 51 35

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2020).

En el caso de Ecuador, la dolarización se implementó como una estrategia para 
frenar la hiperinflación (Onur Tas & Togay, 2014) que afectaba al país desde 1995. 
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La medida, anunciada en el año 2000 por el presidente Jamil Mahuad, generó un 
proceso de estabilización monetaria y facilitó la recuperación económica.

La figura 2 muestra la evolución de la inflación en Ecuador. En 1990, la inflación 
promedio anual se situaba en aproximadamente 50 %, incrementándose drásti-
camente hasta superar el 90 % en el año 2000, marcando el punto más crítico de  
la crisis inflacionaria. No obstante, tras la adopción del dólar como moneda oficial, la  
inflación experimentó una caída sostenida (López Buenaño, 2021), alcanzando 
niveles estables a partir de 2002 y manteniéndose controlada hasta la actualidad.

Figura 2. Inflación promedio anual de Ecuador: año 1990 a 2021.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Mundial (2023).

La implementación de la dolarización en El Salvador tuvo como principal objetivo 
estimular la Inversión Extranjera Directa (ide), reducir las tasas de interés y fomentar el  
crecimiento económico y la productividad. Hasta el cierre de 2020, el país mostró 
mejoras significativas en términos de ide en comparación con años anteriores, 
ubicándose solo por debajo de Costa Rica dentro de la región centroamericana.

Un acontecimiento clave en la política monetaria salvadoreña fue la promulgación 
de la Ley Bitcóin en junio de 2021, mediante la cual El Salvador se convirtió en el 
primer país en adoptar oficialmente esta criptomoneda como curso legal junto 
con el dólar estadounidense (Hanke & Schuler, 2022). Esta medida ha influido en  
la estabilidad monetaria del país, logrando una reducción de la tasa de interés del 
20 % al 6 % y eliminando el riesgo cambiario.

Sin embargo, a pesar de estos avances, El Salvador sigue figurando como  
uno de los destinos menos atractivos para la ide en Centroamérica (Miles, 2017). 
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 
país capta solo entre el 5 % y el 6 % de la ide regional, un porcentaje comparable 
al de Nicaragua.
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La tabla 2 presenta un análisis de los principales indicadores económicos de la 
dolarización en El Salvador. Se observa que las remesas y las exportaciones consti-
tuyen las principales fuentes de ingreso de dólares estadounidenses, desempeñando 
un papel clave en la economía salvadoreña y contribuyendo significativamente al 
Producto Interno Bruto (pib) (Chávez Muñoz, 2010).

En términos de inflación, El Salvador ha mantenido una estabilidad relativa, sin 
registrar fluctuaciones significativas. En 2021, la tasa de inflación alcanzó el 3 %, 
situándose dentro de los niveles considerados estándar.

Tabla 2. Indicadores económicos de la dolarización en El Salvador

Año Remesas (%pib) Exportaciones Inflación (% anual)

2010 18,7 % 24,39 % 1,18 %

2011 18,08 % 26,17 % 5,13 %

2012 18,54 % 24,97 % 1,73 %

2013 18,06 % 24,97 % 0,75 %

2014 18,75 % 23,47 % 1,14 %

2015 18,28 % 23,5 % -0,73 %

2016 18,9 9 % 22,41 % 0,6 %

2017 20,22 % 23,06 % 1,01 %

2018 20,3 % 22,61 % 1,09 %

2019 21 % 21,99 % 0,07 %

2020 24.1 % 20.36 % -0,1 %

2021 26,4 % 23,07 % 3,00 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Reserva de El Salvador (2023).

1.2. Dolarización: beneficios y limitaciones

La dolarización implica la renuncia a la autonomía monetaria, dado que un país 
adopta el dólar estadounidense como moneda oficial, eliminando la capacidad del 
Banco Central para emitir su propia moneda y restringiendo el uso de la política 
monetaria como herramienta de financiamiento gubernamental (Ampuero et al., 2022). 

En términos generales, la dolarización se considera un mecanismo de protección 
frente a crisis económicas, hiperinflación y problemas estructurales como la 
corrupción (Lange & Sauer, 2005). También se le atribuye la capacidad de frenar 
la depreciación monetaria y mitigar los efectos negativos de políticas fiscales 
expansivas que podrían generar inflación descontrolada. 
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Desde una perspectiva teórica, Gutiérrez Marulanda (1992) define la dolarización 
como el proceso mediante el cual un país sustituye su moneda nacional por una 
extranjera en todas sus funciones económicas internas. No obstante, Schuler (1999) 
argumenta que la moneda local representa un elemento esencial de la identidad 
nacional, por lo que la dolarización puede generar un sentimiento de pérdida de 
soberanía económica.

Dado el contexto de Panamá y otras economías dolarizadas, se plantea una 
pregunta central: ¿puede la dolarización beneficiar y salvaguardar la economía de 
un país a largo plazo?

Existen fundamentos teóricos que respaldan la idea de que la dolarización fomen-
ta la producción y el crecimiento económico, principalmente a través de la reducción 
de las tasas de interés y la estabilidad inflacionaria, lo que favorece inversiones a 
largo plazo. Siguiendo la lógica de la Ley de Verdoorn (Ochoa-Jiménez et al., 2022), 
se esperaría que un aumento en la producción impulse la productividad, generando 
un entorno económico más eficiente y una mayor demanda de instituciones sólidas 
y estables (Rochon & Seccareccia, 2003).

1.3. Análisis de la dolarización informal en América Latina

América Latina se ha caracterizado históricamente por la recurrente inflación y la 
devaluación monetaria, factores que han generado desconfianza en las monedas 
locales y fragilidad económica en la región (Lange & Sauer, 2005). En respuesta a 
estos desafíos, muchas economías han desarrollado una dependencia creciente del 
dólar estadounidense (Eichengreen, 2002), dando lugar a procesos de dolarización 
espontánea o informal, sin intervención directa de los gobiernos.

Este fenómeno ha surgido principalmente como consecuencia de fallos en la 
política monetaria, entre los que destacan:

- Altas tasas de inflación (Gutiérrez Marulanda, 1992).

-  Devaluación sostenida de la moneda local (Deleersnyder et al., 2024).

-  Desigual distribución de la renta y altos niveles de desempleo (Mejía-Matute et 
al., 2023).

-  Baja inversión y limitada confianza en los mercados nacionales (Armijos-Arcos 
et al., 2024).

-  Corrupción gubernamental y falta de credibilidad en las instituciones financieras 
(Stein, 2000).
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A diferencia de la dolarización oficial, en la cual el gobierno adopta el dólar 
estadounidense como moneda de curso legal, la dolarización informal se origina de 
manera endógena, impulsada exclusivamente por la población y el sector privado 
como un mecanismo de protección contra la inestabilidad económica.

1.4.  Casos de dolarización espontánea en América Latina

A lo largo de las últimas décadas, varios países han experimentado grados sig-
nificativos de dolarización informal, incluyendo a Costa Rica, Nicaragua, Cuba, 
Argentina, Venezuela y Perú. En estos casos, el uso del dólar ha ido sustituyendo 
progresivamente a la moneda nacional en diversas transacciones, ahorros y 
contratos financieros.

En particular, la situación de Venezuela y Argentina ha generado un debate 
sobre la posible transición hacia una dolarización formal. Dada la persistente crisis 
inflacionaria en Venezuela y la recurrente inestabilidad macroeconómica en Argen-
tina, algunos economistas han planteado la hipótesis de que estos países podrían 
avanzar hacia un régimen monetario dolarizado en el corto o mediano plazo (Zalles 
Taurel, 2016).

La creciente dolarización informal en la región ha llevado a algunos expertos 
a considerar la viabilidad de una unión monetaria latinoamericana (Eichengreen, 
2021), similar a la zona euro en Europa. Este modelo implicaría la creación de un 
marco regulador común para las políticas monetarias, con el fin de garantizar mayor 
estabilidad y cohesión económica en el continente. Sin embargo, esta propuesta 
enfrenta múltiples desafíos, como las diferencias estructurales entre las economías 
de la región, la falta de integración fiscal y la resistencia política a la pérdida de 
soberanía monetaria.

Costa Rica

El desarrollo económico de Costa Rica se sostiene sobre tres sectores clave: turismo, 
agricultura y la exportación de equipos electrónicos y servicios (Rochon & Secca-
reccia, 2003). Desde una perspectiva económica y monetaria, aproximadamente el 
50 % de la actividad económica en el país se realiza en dólares estadounidenses, 
lo que ha llevado al Fondo Monetario Internacional (fmi) a clasificar a Costa Rica 
como “altamente dolarizada”.

En los últimos años, ha sido evidente un proceso constante de dolarización, 
tanto en los depósitos como en la cartera de préstamos de las entidades bancarias. 
Este fenómeno también se ha extendido a la denominación en moneda extranjera 
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de los precios de bienes y servicios, activos de alto valor y algunos contratos gu-
bernamentales (Goldfajn et al., 2001). Esto refleja una tendencia creciente hacia la 
adopción del dólar estadounidense en diversos sectores de la economía.

Tabla 3. Depósitos anuales en moneda extranjera: Costa Rica.

Año
Expresado en millones de dólares

Cuenta corriente Ahorro Plazo

2000 295,6 372,300 1.391,800

2005  -  -  -

2010 2200,625 1449,467 4066,492

2012 2483,729 1546,483 4075,975

2014 3009,742 1666,058 5094,517

2016 3240,942 1917,683 5865,925

2018 3510,042 2259,417 6940,408

2019 3538,242 2435,758 7168,367

2020 4513,317 2677,425 6908,592

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Reserva de Costa Rica (2023).

Como se observa en la tabla 3, los depósitos en moneda extranjera han mostrado 
un crecimiento constante durante las últimas dos décadas. Especialmente, los de-
pósitos en cuenta corriente han experimentado un aumento considerable, llegando  
en 2020 a ser 15 veces mayores que en el año 2000. De manera similar, los depósitos en  
ahorro y a plazo también han incrementado significativamente. Este proceso de 
dolarización no oficial indica que la población deposita mayor confianza en el dólar 
estadounidense que en el colón, lo cual podría poner en riesgo la estabilidad de la 
moneda nacional si esta tendencia persiste.

Nicaragua

La dolarización espontánea en Nicaragua comenzó durante el período de hiperin-
flación del córdoba entre 1987 y 1991, uno de los episodios más graves de inflación 
en la historia del país. A pesar de las fluctuaciones de la moneda, el nivel de 
dolarización en Nicaragua supera el 70 %, lo que le ha valido la clasificación del fmi  
como “altamente dolarizada”.

La dolarización ha alcanzado sectores clave de la economía, como el mercado 
inmobiliario, donde la compra de propiedades se realiza en dólares. Sin embargo, los  
salarios siguen denominados en córdobas, lo que ha generado una brecha 
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significativa entre el costo de los bienes y el poder adquisitivo de la población, 
afectando principalmente a las clases medias y bajas. Aunque Nicaragua mantiene 
una economía modesta, su apertura al comercio internacional, impulsada por  
la globalización, la hace altamente dependiente de las fluctuaciones de la economía 
mundial (Salinas & Rivas, 2020).

Tabla 4. Porcentaje anual del pib en Nicaragua (remesas y exportaciones).

Año
Remesas y exportaciones en Nicaragua

Remesas % pib Exportaciones % pib

2000 6,27 17,24

2005  9,74  26,17

2010 9,42 37,11

2012 9,65 44,49

2014 9,6 43,15

2016 9,54 35,99

2018 11,52 38,38

2019 13,47 53,85

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del Banco Central de Reserva de Nicaragua (2023).

Cuba

La economía de Cuba ha mantenido una estrecha relación con el dólar estadou-
nidense desde su independencia de España en 1902. Sin embargo, en 1914 el país 
comenzó a acuñar monedas nacionales, y en 1959, con la Revolución cubana, se 
adoptó una política económica socialista que incluyó la prohibición de la posesión 
de dólares con el fin de frenar la fuga de capitales.

Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba permitió el ingreso controlado 
del dólar, especialmente a través de remesas, el turismo y los negocios. A pesar de 
las restricciones impuestas por Estados Unidos, el dólar ha jugado un papel funda-
mental en la economía cubana, particularmente en el turismo y en las remesas que 
envían los cubanos en el exterior. En la actualidad, el país sigue operando bajo un 
sistema monetario dual, con el Peso Cubano (cup) y el Peso Convertible (cuc), este 
último utilizado principalmente por los turistas (Vidal & Luis, 2023).
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Tabla 5. Porcentaje anual del pib en Cuba (remesas y turismo).

Año
Remesas y turismo en Cuba

Remesas % pib Turismo % pib

2010 46,1 3,7

2012 45,2 3,6

2014 61 3,2

2016 60,1 3,4

2017 63,2 3,4

2018 58,6 2,8

2020 32,1 1,1

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Expansión y Statista (2023a).

La tabla 5 evidencia que la economía cubana ha dependido en gran medida 
de las remesas, que representaron entre el 45,2 % y el 63,2 % del pib entre 2010  
y 2018, evidenciando su papel crucial en el financiamiento del país. Sin embargo, en 
2020, debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19, las remesas cayeron 
drásticamente al 32,1 % del pib. Por su parte, el turismo, aunque significativo, ha 
tenido una contribución menor y fluctuante, con valores entre 3,7 % y 2,8 % hasta 
2018, para luego descender a 1,1 % en 2020. Estos datos reflejan la vulnerabilidad 
de la economía cubana ante factores externos, especialmente en sectores clave 
como las remesas y el turismo.

Argentina

La economía argentina ha sido una de las más inflacionarias de América Latina, lo 
que ha generado recurrentes devaluaciones de su moneda. En la década de 1990, 
bajo el gobierno de Carlos Menem, se implementó el Plan de Convertibilidad, fijando 
el peso argentino al dólar, lo que controló temporalmente la inflación. Sin embargo, 
la crisis financiera de 2001 y la posterior devaluación revelaron la vulnerabilidad  
de esta estrategia (Echarte, 2019). Desde 2018, Argentina ha enfrentado una 
nueva crisis económica caracterizada por altas tasas de inflación y pobreza, lo 
que ha llevado a muchos argentinos a refugiar sus ahorros en dólares y bitcóins. 
Este fenómeno ha exacerbado la inestabilidad económica, ya que la población  
pierde confianza en el peso argentino y recurre a monedas extranjeras para prote-
gerse de la inflación (Canuto & Carranza, 2022). 

La tabla 6 refleja la evolución de la dolarización espontánea en Argentina en 
distintos períodos de crisis e inflación. En 1990, la inflación extrema (2313,9 %) y la 
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recesión (-2,5 % del pib) impulsaron la preferencia por depósitos en moneda extranjera 
(55.1). Durante la Convertibilidad (1990-2001), la inflación se redujo drásticamente, 
pero la crisis de 2001 llevó a una fuerte contracción del PIB (-10,9 % en 2002) y a 
una caída en los depósitos en dólares (4.2), reflejando la pérdida de confianza en 
el sistema financiero. A partir de 2010, con un repunte económico (10,1 % de creci-
miento) y una inflación más moderada (10,8 %), los depósitos en moneda extranjera 
aumentaron a 27.8. Sin embargo, en 2020, la crisis económica y la alta inflación 
(36,1 %) incentivaron nuevamente la dolarización (64.7), evidenciando la persistente 
desconfianza en el peso argentino y la tendencia a refugiarse en monedas extranjeras 
en contextos de inestabilidad.

Tabla 6. Indicadores económicos de la dolarización espontánea en Argentina.

Año
Depósito en moneda 

extranjera
Crecimiento del pib 

(% anual)
Inflación  
(% anual)

1990 55,1 -2,5 2313,9

1995 128,9 -2,8 3,4

2000 214.3 -0,8 -0,94

2002 4,2 -10,9 25,9

2004 17,2 9,1 4,4

2006 16,2 8,1 10,9

2008 21,9 4,1 8,6

2010 27,8 10,1 10,8

2012 11,7 -1,1 10,1

2014 11,7 -2,5 23,9

2016 37,5 -2,1 41,2

2018 68,2 -2,6 34,3

2019 82,8 -2,1 53,6

2020 64,7  -9,9  36,1

2021 75,3 10,3 50,9

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Mundial (2023) y el Banco Central de 
Reserva de Argentina (2023).

Venezuela

Venezuela ha experimentado una de las tasas más altas de dolarización informal de-
bido a la hiperinflación y la crisis económica que ha caracterizado su situación en los 
últimos años. En 2019, la hiperinflación acumulada alcanzó un asombroso 7,374.4 %,  
lo que llevó a la población a refugiarse en el dólar como una forma de preservar 
su poder adquisitivo frente a la pérdida de valor del bolívar (Ampuero et al., 2022). 
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A pesar de las restricciones del régimen de Nicolás Maduro, que en 2018 llegó 
a prohibir el uso del dólar, el gobierno ha autorizado su circulación debido a la 
creciente dolarización en la economía. El 67 % de las transacciones en Venezuela se 
realizan en dólares, y los remesas y la recolección de divisas por parte del gobierno 
son fuentes clave de dólares en el país.

La crisis económica ha exacerbado la pobreza en el país. Según la Encuesta Nacio-
nal de Condiciones de Vida (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales [iies], 
2019), el 75,8 % de la población venezolana vivía en condiciones de pobreza extrema. 
La injerencia del gobierno en las políticas monetarias y la falta de autonomía del  
Banco Central han contribuido a la hiperinflación, el déficit fiscal y el crecimiento 
descontrolado de la deuda externa. Además, la devaluación constante del bolívar 
ha generado una brecha socioeconómica cada vez mayor: mientras que aquellos 
con ingresos en dólares, principalmente la clase adinerada, se ven relativamente 
protegidos de la crisis, la clase media y baja enfrenta un deterioro acelerado de su 
capacidad adquisitiva (Echarte, 2021).

La dolarización ha sido reconocida recientemente por el gobierno como un “alivio” 
para la economía. Nicolás Maduro ha autorizado la apertura de cuentas en dólares 
supervisadas por la superintendencia de bancos, a pesar de que en 2018 rechazaba 
y prohibía su uso. Según Reuters, el 67 % de las transacciones en el país se realizan 
en dólares, lo que evidencia la desconfianza de la población en la moneda nacional. 
Los dólares ingresan a Venezuela a través de remesas, adquisiciones del Banco 
Central, distribución a bancos locales y pagos a proveedores por parte del gobierno.

Tabla 7. Indicadores económicos de la dolarización espontánea en Venezuela.

Año
Reservas en dólares
(mil millones de $)

Remesas
(% pib)

Crecimiento del pib 
(% anual)

Inflación
(% anual)

2000 14,5 0,01 3,7 13,4

2002 11,5 0,02 -8,9 31,2

2004 22 0,13 18,3 19,2

2006 36,7 0,09 9,9 17

2008 42,3 0,04 5,3 31,9

2010 27,5 0,04 -1,5 28,2

2012 28,4 0,03 5,6 21,1

2014 22,2 0,03 -3,9 62,2

2016 10,9 0,1 -17 254,9

2018 8,83 1 -19,6 65.374,1
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Año
Reservas en dólares
(mil millones de $)

Remesas
(% pib)

Crecimiento del pib 
(% anual)

Inflación
(% anual)

2019 8,2 3,65 -25,5 19.585,1

2020 6,4 4,02 -30 2.355,2

2021 4,6 5 -1,5 1.588,5

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Mundial (2023) y Expansión (2023).

Los datos de la tabla 7 reflejan el colapso de la economía venezolana, con un 
pronunciado descenso en las reservas internacionales desde 2008 y un crecimiento 
exponencial de la inflación a partir de 2014. La crisis se agravó en 2018 y 2019, con 
una inflación superior a 19,000 % y una caída sostenida del pib. En paralelo, las 
remesas se han convertido en un factor clave en la economía, aumentando de un 
0,01 % del pib en el 2000 a un 5 % en 2021. Esto subraya la dependencia del país 
de los ingresos externos debido a la ineficiencia productiva interna y la falta de 
confianza en el bolívar.

Si bien la inflación ha disminuido en 2021, esto no implica necesariamente 
una mejora económica, sino que puede estar relacionado con la recesión y la falta 
de circulación monetaria. El descenso en las reservas internacionales también es 
preocupante, ya que limita la capacidad del gobierno para intervenir en los mercados 
y estabilizar la economía.

Perú

El sol peruano es la moneda de curso legal en Perú, aunque coexiste con el  
dólar, el euro y otras divisas extranjeras. A pesar de que el nivel de dolarización  
ha disminuido en las últimas décadas (Karras, 2002), más del 60 % de las transac-
ciones económicas significativas aún se realizan en dólares, según el Banco Central 
de Reserva del Perú.

Desde la década de 1970, el dólar ha desempeñado un papel clave en la eco-
nomía peruana. El sistema financiero permite depósitos y retiros en soles, dólares 
y euros (Camacho Velarde, 2022), y la mayoría de los cajeros automáticos ofrecen 
operaciones en múltiples divisas. En el sector inmobiliario y la compra de bienes 
muebles, las transacciones suelen efectuarse en dólares, mientras que los salarios y  
productos de consumo masivo se pagan en soles.

El grado de dolarización en la economía peruana varía según el sector produc-
tivo. Como se observa en la figura 3, los sectores pesquero y minero presentan los 
niveles más altos de dolarización en sus ventas, debido a su orientación exportadora 
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y la predominancia del comercio internacional en sus operaciones. En contraste, 
los sectores de construcción y energía exhiben una menor dolarización, ya que 
su actividad se dirige principalmente al mercado interno y opera mayormente en 
moneda local.

Figura 3. Dolarización de las ventas clasificada por sectores económicos.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú (2023).

A pesar de esta disparidad sectorial, se evidencia un incremento en la confianza 
de los ciudadanos peruanos en el sistema financiero nacional. Si bien el ahorro  
en dólares sigue siendo una práctica extendida, el uso del sol se mantiene como la 
moneda predominante en las transacciones cotidianas y en la adquisición de bienes 
y servicios esenciales.

El análisis de la tabla 8 revela una tendencia decreciente en el coeficiente de 
dolarización en Perú durante las últimas dos décadas. En el año 2000, dicho coe-
ficiente alcanzaba el 81,11 %, mientras que para 2021 se redujo significativamente 
hasta un 24,84 %. Este proceso de desdolarización sugiere una creciente confianza 
en la moneda nacional y en el sistema financiero formal.

Tabla 8. Indicadores económicos de la dolarización espontánea en Perú.

Año
% Coeficiente 

de dolarización
Crecimiento del 
pib (% anual)

Inflación 
(% anual)

2000 81,11 2,70 3,53

2002 76,92 5,50 0,11

2004 71,52 5,00 6,28
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Año
% Coeficiente 

de dolarización
Crecimiento del 
pib (% anual)

Inflación 
(% anual)

2006 61,98 7,05 7,66

2008 52,10 9,01 1,10

2010 44,65 8,03 5,71

2012 44,43 6,10 1,20

2014 40,25 2,40 2,43

2016 31,64 4,00 3,08

2018 30,07 4,00 2,02

2019 28,16 2,20 1,56

2020 25,76 -11,00 1,83

2021 24,84 13,30 3,98

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú (2023).

Asimismo, la estabilidad macroeconómica del país se ha visto respaldada por una 
inflación moderada a lo largo del período analizado. Salvo excepciones puntuales,  
la tasa de inflación se ha mantenido en niveles relativamente bajos, lo que ha 
favorecido la consolidación del sol como medio de pago y unidad de cuenta en las 
transacciones cotidianas.

Por otro lado, la evolución del crecimiento del pib muestra una relación indirecta 
con la dolarización. Durante los años de mayor crecimiento económico, como 
2008 (9,01 %) y 2010 (8,03 %), el coeficiente de dolarización disminuyó de manera 
considerable. No obstante, eventos de crisis, como la contracción del -11,00 % en 
2020 debido a la pandemia de Covid-19, evidenciaron vulnerabilidades en el sistema 
financiero, aunque sin provocar un retorno significativo a la dolarización.

En conjunto, estos indicadores reflejan un proceso de desdolarización progresiva en  
la economía peruana, impulsado por políticas monetarias y fiscales orientadas a 
fortalecer el sol y reducir la dependencia del dólar en las transacciones económicas.

2.  METODOLOGÍA

Este estudio se basa en un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y 
cualitativos para analizar el impacto de la dolarización en la economía de América 
Latina (Hernández Sampieri et al., 2014). La investigación se estructura en dos fases 
principales: una revisión sistemática de la literatura y un análisis comparativo de 
datos económicos.
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En primer lugar, se realiza una revisión literaria exhaustiva sobre la dolarización 
en América Latina, recopilando y analizando estudios previos desde diversas 
perspectivas. Las opiniones sobre la dolarización pueden agruparse en dos 
enfoques principales:

2.1.  Enfoque favorable: la dolarización como mecanismo de estabilidad económica

Los defensores de la dolarización argumentan que la adopción del dólar estadou-
nidense puede servir como una herramienta efectiva para contrarrestar crisis mo-
netarias, reducir la inflación y fomentar la inversión extranjera. Entre los principales 
beneficios señalados se encuentran:

-  Control de la inflación y estabilidad macroeconómica: en países con antecedentes 
de hiperinflación y devaluaciones constantes, la dolarización elimina el riesgo de 
emisión inorgánica de dinero y la manipulación política de la política monetaria, 
reduciendo la volatilidad de precios (Hanke & Schuler, 2015)

-  Mayor confianza en los mercados financieros: la dolarización puede generar 
credibilidad entre inversionistas y agentes económicos al eliminar la incerti-
dumbre asociada a monedas débiles y poco confiables (Molina Paz & López 
Buenaño, 2000)

-  Atracción de inversión extranjera directa (ied): al reducir el riesgo cambiario y ofrecer 
un entorno más predecible para los negocios, la dolarización fomenta la llegada 
de capital extranjero y la integración con mercados internacionales (Cavallo, 2003).

-  Facilitación del comercio internacional: utilizar el dólar como moneda oficial 
puede simplificar las transacciones comerciales y fortalecer la integración con 
economías dolarizadas, especialmente con Estados Unidos, principal socio 
comercial de varios países latinoamericanos (De Rosa, 2022).

Ejemplos como Panamá, Ecuador y El Salvador muestran que la dolarización ha  
contribuido a una mayor estabilidad económica en comparación con países con 
políticas monetarias más volátiles.

2.2.  Enfoque crítico: riesgos y limitaciones de la dolarización

Por otro lado, los detractores de la dolarización advierten sobre sus consecuencias 
negativas en la soberanía económica, la flexibilidad fiscal y la desigualdad social 
(Missaglia, 2020). Entre los principales argumentos en contra se encuentran:
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-  Pérdida de soberanía monetaria: al adoptar el dólar, los países renuncian a 
la capacidad de emitir su propia moneda y ajustar la política monetaria en 
respuesta a crisis económicas internas (Hausmann et al., 1999).

-  Rigidez en la política económica: sin un banco central que pueda intervenir 
mediante ajustes en las tasas de interés o la emisión de dinero, los países pierden 
herramientas clave para enfrentar shocks externos y crisis financieras (Larraín & 
Sachs, 2000).

-  Impacto negativo en sectores vulnerables: la dolarización puede profundizar 
desigualdades económicas, ya que los sectores más pobres tienen menor acceso 
a financiamiento en dólares y pueden ver afectado su poder adquisitivo ante 
fluctuaciones internacionales (Glower, 2011).

-  Dependencia de la política monetaria de ee.uu.: los países dolarizados quedan 
sujetos a las decisiones de la Reserva Federal de ee.uu., cuyas políticas están dise-
ñadas en función de la economía estadounidense y no necesariamente benefician 
a economías emergentes que adoptan la dolarización (García-Escribano, 2011).

Casos como Argentina y Venezuela han mostrado cómo la dependencia del dólar 
puede generar crisis cambiarias y profundizar problemas estructurales cuando no 
se acompaña de políticas fiscales y económicas adecuadas.

En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis comparativo de datos macroeco-
nómicos en países con distintos grados de dolarización. Se examinan indicadores  
como inflación, crecimiento del pib, inversión extranjera directa y estabilidad 
financiera en economías con dolarización oficial (Panamá, Ecuador y El Salvador) y 
dolarización espontánea (Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Argentina, Venezuela y Perú).

Este estudio busca proporcionar un análisis integral del fenómeno de la do-
larización, contrastando las distintas posturas teóricas con evidencia empírica. A 
través de este enfoque, se pretende alcanzar una conclusión fundamentada sobre 
la viabilidad y las implicaciones de la dolarización en el contexto latinoamericano.

3. RESULTADOS

3.1.  Proceso de dolarización formal en América Latina

La dolarización ha sido una estrategia clave en diversos países de América Latina 
para enfrentar crisis económicas y mejorar la estabilidad monetaria. Sin embargo, su 
impacto varía según el contexto institucional, financiero y productivo de cada nación.
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En Ecuador, la adopción del dólar estadounidense en el año 2000 surgió como 
una respuesta a la crisis financiera de 1999. Esta política ha sido determinante en la  
historia económica del país, proporcionando estabilidad monetaria y reduciendo  
la volatilidad cambiaria. La dolarización ha contribuido a la disminución de la 
inflación y ha fortalecido la confianza en el sistema financiero, creando condiciones 
favorables para el crecimiento económico. No obstante, la ausencia de una política 
monetaria autónoma ha limitado la capacidad del país para responder a choques 
externos con herramientas propias.

En el caso de Panamá, la dolarización ha sido un pilar de su integración financiera 
y su estabilidad macroeconómica. La ausencia de una moneda propia ha permi-
tido evitar crisis cambiarias y ha posicionado al país como un centro financiero 
estratégico en la región. Este modelo ha favorecido un entorno atractivo para la 
inversión extranjera y el desarrollo de sectores clave como la banca y el comercio 
internacional. Sin embargo, la dependencia de la economía panameña de factores 
externos, como el desempeño del comercio global y las políticas económicas de 
Estados Unidos, representa un desafío estructural.

Por otro lado, El Salvador muestra una trayectoria económica más heterogénea 
tras su proceso de dolarización en 2001. A pesar de lograr una convergencia con 
Estados Unidos en términos de inflación y tasas de interés, el país ha experimentado 
un crecimiento económico más modesto en comparación con Ecuador y Panamá. La 
dolarización ha brindado estabilidad de precios, pero no ha sido suficiente para im-
pulsar significativamente el desarrollo económico. Factores como la baja inversión, la  
emigración masiva y la dependencia de remesas han limitado el impacto positivo 
de la adopción del dólar.

Estos casos evidencian que la dolarización, si bien puede ser efectiva para con-
trolar la inflación y estabilizar la economía, no garantiza por sí misma un crecimiento 
sostenido. Su éxito depende de una combinación de políticas fiscales, estructurales 
y de inversión que permitan aprovechar sus beneficios y mitigar sus limitaciones.

3.2. Proceso de dolarización informal en América Latina

La dolarización informal en América Latina ha seguido trayectorias diferenciadas 
según el contexto económico, institucional y político de cada país. Este fenómeno 
responde, en gran medida, a la pérdida de confianza en las monedas locales, la 
inflación persistente y la inestabilidad macroeconómica.

En Costa Rica, la dolarización informal se manifiesta en diversos sectores clave, 
como el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y servicios. 
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Aproximadamente el 50 % de la actividad económica del país se realiza en dólares, 
lo que ha llevado a catalogarlo como una economía “altamente dolarizada”. Este 
fenómeno sugiere una creciente preferencia de la población por el dólar sobre el 
colón, particularmente en transacciones de alto valor.

Por su parte, Nicaragua presenta un alto grado de dolarización en la adquisición 
de bienes muebles e inmuebles, donde las transacciones en dólares predominan. 
Sin embargo, esta práctica genera una marcada disparidad entre el costo de adqui-
sición de estos bienes y el poder adquisitivo de la población. Además, la economía 
nicaragüense, altamente dependiente del comercio internacional, es vulnerable  
a fluctuaciones en la demanda mundial de sus principales productos de exportación, 
lo que repercute directamente en sus indicadores macroeconómicos.

En el caso de Cuba, el proceso de dolarización ha sido históricamente fluctuante. 
Tras la independencia, el país adoptó el dólar hasta 1914, cuando introdujo su 
moneda nacional. Con la Revolución cubana de 1959, se prohibió el uso del dólar 
para evitar la fuga de capitales y fortalecer el modelo socialista. Sin embargo, la 
caída de la Unión Soviética en 1991 obligó al gobierno cubano a aceptar el dólar 
de manera controlada a partir de 1993, a pesar de las restricciones impuestas por 
Estados Unidos. En la actualidad, el ingreso de dólares proviene fundamentalmente 
del turismo, los viajes de negocios y las remesas, desempeñando un papel clave en la  
economía. Este flujo de divisas respalda al peso convertible (cuc), contribuyendo  
a la estabilidad financiera del país.

Argentina enfrenta una crisis económica y financiera caracterizada por altos 
niveles de inflación, aumento de la pobreza y los efectos prolongados de la pandemia 
de Covid-19. La creciente devaluación del peso ha llevado a la población a resguardar 
su capital en dólares y, en menor medida, en criptomonedas como bitcóin, a pesar 
de la volatilidad de estos activos. El análisis de la situación económica argentina 
evidencia una disminución sostenida en la confianza en la moneda local, mientras 
que la inflación continúa en ascenso, impactando negativamente el producto interno 
bruto (pib) y generando inestabilidad económica.

En Venezuela, la crisis económica ha alcanzado niveles críticos, exacerbada por  
la intervención del régimen de Nicolás Maduro en las políticas monetarias y la pérdida 
de autonomía del banco central. La hiperinflación ha provocado una depreciación 
constante del salario en bolívares y un aumento significativo de la pobreza. Paradóji-
camente, a pesar de su oposición previa a la dolarización, el gobierno de Maduro ha  
reconocido la necesidad de flexibilizar el uso del dólar como mecanismo de  
supervivencia económica. Este giro en la política monetaria refleja la ineficacia del 
bolívar y la búsqueda de alternativas para mitigar los efectos de la crisis.
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Por otro lado, Perú ha experimentado un proceso de dolarización desde la década 
de 1970, aunque con una tendencia sostenida hacia la desdolarización en los últimos 
años. Si bien las transacciones inmobiliarias y de bienes duraderos aún se realizan 
en dólares, el uso del sol predomina en el pago de salarios y el consumo cotidiano. 
La estabilidad macroeconómica, caracterizada por una inflación controlada y  
una gestión prudente de la política monetaria, ha fortalecido la confianza en la 
moneda local, diferenciando al país de otras economías de la región.

Finalmente, como se evidencia en la figura 4, se observa una marcada preferencia 
por efectuar depósitos en moneda extranjera en diversos países. En Argentina,  
a pesar de las restricciones impuestas sobre el uso del dólar, los depósitos en mo-
neda extranjera presentan niveles similares a los realizados en pesos. En contraste, 
Venezuela muestra una diferencia sustancial, con un predominio de los depósitos 
en dólares sobre los efectuados en bolívares. En el caso de Cuba, la falta de infor-
mación oficial impide realizar comparaciones detalladas, debido a la ausencia de 
datos proporcionados por el banco central.

Figura 4. Depósitos según denominación monetaria: Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Venezuela 
y Perú.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Banco Central de Costa Rica (2023), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2022), Banco Central de la República Argentina. (2021), Banco 
Central de Reserva del Perú. (s. f.). 
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4. CONCLUSIONES

Modalidades de dolarización: la dolarización en América Latina se manifiesta de 
manera dual: formal e informal, siendo esta última la más extendida en la región. 
Factores como la inflación persistente, la depreciación monetaria y la desconfianza 
en las instituciones gubernamentales han impulsado la adopción del dólar como 
mecanismo de resguardo financiero. La predominancia de la dolarización informal 
refleja una fuerte dependencia de la moneda estadounidense en múltiples economías 
de la región.

Prevalencia de la dolarización informal: países como Costa Rica, Nicaragua, Cuba, 
Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú han desarrollado una estrecha vinculación con 
el dólar, a pesar de no haber oficializado su uso. Esta conexión se debe principal-
mente a la inestabilidad de sus políticas monetarias y la volatilidad económica. Sin 
embargo, en economías como la costarricense y la peruana, donde la estabilidad 
macroeconómica ha mejorado, la coexistencia del dólar y la moneda local sigue 
siendo una realidad.

Efectos sobre la estabilidad macroeconómica: la dolarización formal ha demostrado 
efectos diferenciados según el país. En Ecuador y Panamá, ha contribuido a reducir 
la inflación y estabilizar el sistema financiero, mientras que en El Salvador no ha 
generado mejoras significativas en el crecimiento del pib ni en la inversión extran-
jera directa. En el caso de la dolarización informal, si bien permite a los agentes 
económicos proteger su poder adquisitivo, también puede generar problemas de 
transmisión de la política monetaria y afectar la competitividad cambiaria.

Factores clave para el éxito de la dolarización: la efectividad de la dolarización, ya 
sea formal o informal, no solo depende de la adopción de una nueva política mo-
netaria, sino también del fortalecimiento de variables internas como la reducción 
de la burocracia, la mejora del sistema educativo y la disminución de la pobreza. 
Adicionalmente, el atractivo de la economía para la inversión extranjera es un factor 
determinante en la sostenibilidad de la dolarización.

Desafíos en la implementación: la dolarización no constituye una solución inmediata 
ni un mecanismo infalible para resolver crisis económicas. La experiencia de Ecuador, 
que logró estabilizar su economía con relativa rapidez, contrasta con el caso de El 
Salvador, donde los resultados esperados aún no se han materializado. Esto de-
muestra que la dolarización, lejos de ser un remedio universal, requiere condiciones 
estructurales favorables para generar beneficios sostenibles en el largo plazo.
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La dolarización en América Latina es una respuesta a la inestabilidad econó-
mica, pero sus efectos dependen de factores estructurales como la solidez fiscal, 
la competitividad y la capacidad de adaptación del mercado laboral. Si bien en  
algunos casos ha generado estabilidad, su implementación sin medidas complemen-
tarias puede restringir la autonomía de política económica y generar vulnerabilidades 
en el largo plazo.

REFERENCIAS

Ampuero, D. de, Chachanosky, N., Echarte, M. Á., Espinosa, L., Emanuele, C. J., Hinds, M., López, 
F., Paredes, P. L., Ravier, A., Alemán, P. R., White, L. H., & Zalles, F. (2022). Ecuador, un país 
dolarizado: Pasado, presente y futuro (S. J. Gangotena, Ed.).

Armijos-Arcos, F. M., Guerra, J. I. G., & Salazar, J. L. L. (2024). Revisión crítica a los riesgos 
financieros y productos estructurados en Ecuador. Cumbres, 10(2), Article 2. https://doi.
org/10.48190/cumbres.v10n2a6

Banco Central de Costa Rica. (2023). Indicadores económicos. Recuperado el 01 de junio de 2023, 
de https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos

Banco Central de la República Argentina. (2021). Informe monetario mensual: junio de 2021. 
Recuperado el 1 de junio de 2023, de https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/
IMM0621.asp

Banco Central de la República Argentina. (2023). Informe de política monetaria. Recuperado el 01 de 
junio de 2023, de https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_politica_mo-
netaria.asp

Banco Central de Reserva de El Salvador. (2023). Estadísticas. Recuperado el 01 de junio de 2023. 
https://estadisticas.bcr.gob.sv/

Banco Central de Reserva del Perú. (2023). Encuesta de expectativas macroeconómicas. bcrp. Recuperado 
el 01 de junio de 2023, de https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-
macroeconomicas.html

Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). Depósitos en el sistema financiero por departamentos 
- fin de periodo (millones S/). Recuperado el 1 de junio de 2023, de https://estadisticas.
bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/depositos-en-el-sistema-financiero-por-
departamentos

Banco Mundial. (2023). Inflación, índice de precios al consumidor (anual %) - Panamá. Datos. Recu-
perado el 01 de junio de 2023. https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.
ZG?locations=PA)

Camacho Velarde, S. A. (2022). El proceso de dolarización y sus efectos en la economía de América Latina 
[Universidad Católica de Santa Teresa de Jesús de Ávila]. Biblioteca Universidad Católica 
de Ávila. https://ucav.odilotk.es/opac/?query=camacho%20velarde#recordCard

Canuto, O., & Carranza, S. (2022). Dollarization of Argentina: Revival of a Zombie Idea. Police 
Brief, 33(22), 1-11.

https://doi.org/10.48190/cumbres.v10n2a6
https://doi.org/10.48190/cumbres.v10n2a6
https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IMM0621.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IMM0621.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_politica_monetaria.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_politica_monetaria.asp
https://estadisticas.bcr.gob.sv/
https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html
https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas.html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/depositos-en-el-sistema-financiero-por-departamentos
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/depositos-en-el-sistema-financiero-por-departamentos
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/depositos-en-el-sistema-financiero-por-departamentos
https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=PA
https://datos.bancomundial.org/indicador/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=PA
https://ucav.odilotk.es/opac/?query=camacho%20velarde#recordCard


Santos Camacho Velarde

Semestre Económico, 28 (65) • julio-diciembre de 2025 • pp. 1-28 • ISSN (en línea): 2248-434526

Cavallo, D. (2003, diciembre). Régimen monetario y política cambiaria: lecciones de la experiencia argentina, 
1-22. https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-de-buenos-aires/economia/
regimen-monetario-y-politica-cambiaria/7592310

Chávez Muñoz, N. M. (2010). Renta per cápita como medida de desarrollo económico en latino-
américa. Equidad y Desarrollo, 14, 37-48. https://doi.org/10.19052/ed.199

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (cepal). (2020, diciembre 3). La inversión 
extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020 | Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe. 198.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal). (2022). Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 2022. Recuperado el 1 de junio de 2023, de https://repositorio.
cepal.org/server/api/core/bitstreams/f221aa4c-8df5-439f-aaa4-f4b1bb5c0e82/content

De Rosa, C. (2022). 21 años de dolarización en El Salvador: mitos y realidades. Universidad Francisco 
Gavidia. 

Deleersnyder, G., Fritz, M., S. Laguna, S., Sierra, C., & Mikulic, I. M. (2024). Revisión Sistemática 
de Medidas de Evaluación de la Resiliencia en Argentina. Revista Argentina de Ciencias del 
Comportamiento (racc), 16(Extra 3 [Suplemento] septiembre), 146-146. https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=9868565

Echarte, M. (2019). La dolarización de América Latina: un análisis desde la perspectiva de la Escuela Austríaca. 
Madrid. Unión Editorial.

Echarte, M. (2021). El impacto de la dolarización en América Latina. Revista Procesos de Mercado, 
83-110. https://doi.org/10.52195/pm.v11i2.164

Echarte, M., & Martínez, M. (2018). Análisis de los efectos de la dolarización espontánea y oficial 
en hispanoamérica: La perspectiva keynesiana y liberal del sistema monetario. Revista 
Lasallista de Investigación, 15(2), 33-48. https://doi.org/10.22507/rli.v15n2a3

Eichengreen, B. (2002). When to Dollarize. Journal of Money, Credit and Banking, 34(1), 1-24.

Eichengreen, B. (2021). Globalizing Capital: A History of the International Monetary System (3o Edición 
ampliada). Antoni Bosch editor.

Expansión. (2023a). Cuba - Datos macroeconómicos. Datosmacro.com. Recuperado el 01 de 
junio de 2023, de https://datosmacro.expansion.com/paises/cuba

Expansión. (2023b). Venezuela - Datos macroeconómicos. Datosmacro.com. Recuperado el 01 
de junio de 2023, de https://datosmacro.expansion.com/paises/venezuela

Garabiza Castro, B. D. R., Casanova Montero, A. R., & Expósito, C. D. (2023). Comparación de 
los principales indicadores económicos de países dolarizados. Caso Panamá, Ecuador y 
El Salvador. Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 8(35), e2301011. https://doi.
org/10.46652/rgn.v8i35.1011

García Marín, I. (2017). Cierre de fronteras, libre comercio y migrantes: El área binacional de San 
Diego – Tijuana como resultado inesperado. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 8(1), 150. 
https://doi.org/10.21501/22161201.1878

https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-de-buenos-aires/economia/regimen-monetario-y-politica-cambiaria/7592310
https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-de-buenos-aires/economia/regimen-monetario-y-politica-cambiaria/7592310
https://doi.org/10.19052/ed.199
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f221aa4c-8df5-439f-aaa4-f4b1bb5c0e82/content
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f221aa4c-8df5-439f-aaa4-f4b1bb5c0e82/content
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9868565
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9868565
https://doi.org/10.52195/pm.v11i2.164
https://doi.org/10.22507/rli.v15n2a3
https://datosmacro.expansion.com/paises/cuba
https://datosmacro.expansion.com/paises/venezuela
https://doi.org/10.46652/rgn.v8i35.1011
https://doi.org/10.46652/rgn.v8i35.1011
https://doi.org/10.21501/22161201.1878


Dolarización oficial y espontánea en América Latina: análisis comparativo de nueve experiencias representativas

27Semestre Económico, 28 (65) • julio-diciembre de 2025 • pp. 1-28 • ISSN (en línea): 2248-4345

García-Escribano, M. (2011). Factores que impulsan la desdolarización en el Perú. https://www.
researchgate.net/publication/227487468_Factores_que_impulsan_la_desdolarizacion_en_
el_Peru#fullTextFileContent

Glower, C. J. (2011). Ante el fracaso: La desdolarización. eca Estudios Centroamericanos, 726, 355-361.

Goldfajn, I., Olivares, G., Frankel, J., & Milesi-Ferretti, G. M. (2001). Full Dollarization: The Case 
of Panama [with Comments]. Economía, 1(2), 101-155.

Gutiérrez Marulanda, L. F. G. (1992). Finanzas prácticas para países en desarrollo: Con énfasis en flujos de 
fondos, uso de calculadoras financieras, inflación, devaluación y análisis de valor de los accionistas. Norma.

Hanke, S. H., & Schuler, K. (2015). Juntas Monetarias para países en desarrollo (dinero, inflación y estabi-
lidad económica) (2a Edición en español). Cedice Libertad, 2015. https://libreriacedice.org.ve/
wp-content/uploads/2022/08/Libro-Hanke-Schuler-ready.pdf

Hanke, S. H., & Schuler, K. (2022). The First 200 Studies in Applied Economics. Journal of Economics 
Library, 9(1), 38-55. https://doi.org/10.1453

Hausmann, R., Alesina, A., Hommes, R., & Stein, E. H. (1999). Budget Institutions and Fiscal 
Performance in Latin America. Journal of Development Economics, 59(2), 253-273.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). 
Metodología Investigacion (6a edición). McGraw-Hill. https://www.esup.edu.pe/wp-
content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-
Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (iies). (2019). Encovi 2019/20 | Informe de 
resultados [Encuesta Nacional de Condiciones de Vida]. Encovi. https://www.proyectoencovi.
com/informe-interactivo-2019

Jameson, K. P. (2003). Dollarization in Latin America: Wave of the Future or Flight to the Past? 
Journal of Economic Issues, 37(3), 643-663. https://doi.org/10.1080/00213624.2003.11506607

Karras, G. (2002). Costs and Benefits of Dollarization: Evidence from North, Central, and South 
America. Journal of Economic Integration, 17(3), 502-516.

Lange, C., & Sauer, C. (2005). Dollarization in Latin America: Seigniorage costs and policy 
implications. The Quarterly Review of Economics and Finance, 45(4-5), 662-679. https://doi.
org/10.1016/j.qref.2004.01.002

Larraín, F., & Sachs, J. (2000). El debate sobre sistemas cambiarios y las rigideces de la dola-
rización. Estudios Públicos, 77, 131-147. https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/
article/view/922

Londoño-Espinosa, S., Reza-Paocarina, E., Morales-Noriega, A., Chamba-Bastidas, L., & Leon-
Serrano, Lady. (2022). Los efectos macrofiscales de la dolarización en Ecuador. Revista de 
Análisis Económico, 37(2), 99-130. https://doi.org/10.4067/S0718-88702022000200099

López Buenaño, F. (2021). Por qué y cómo dolarizar. espol.

Mejía-Matute, S. R., Pinos-Luzuriaga, L. G., Tonon-Ordóñez, L. B., Mejía-Matute, S. R., Pinos-
Luzuriaga, L. G., & Tonon-Ordóñez, L. B. (2023). Función de Producción Cobb-Douglas. Una 

https://www.researchgate.net/publication/227487468_Factores_que_impulsan_la_desdolarizacion_en_el_Peru#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/227487468_Factores_que_impulsan_la_desdolarizacion_en_el_Peru#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/227487468_Factores_que_impulsan_la_desdolarizacion_en_el_Peru#fullTextFileContent
https://libreriacedice.org.ve/wp-content/uploads/2022/08/Libro-Hanke-Schuler-ready.pdf
https://libreriacedice.org.ve/wp-content/uploads/2022/08/Libro-Hanke-Schuler-ready.pdf
https://doi.org/10.1453
https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf
https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf
https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
https://doi.org/10.1080/00213624.2003.11506607
https://doi.org/10.1016/j.qref.2004.01.002
https://doi.org/10.1016/j.qref.2004.01.002
https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/922
https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/922
https://doi.org/10.4067/S0718-88702022000200099


Santos Camacho Velarde

Semestre Económico, 28 (65) • julio-diciembre de 2025 • pp. 1-28 • ISSN (en línea): 2248-434528

Revisión Bibliográfica. Economía y Negocios, 14(2), 74-95.  http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.
php?script=sci_abstract&pid=S2602-80502023000200074&lng=es&nrm=i

Miles, W. (2017). The impact of the US on Latin American business cycles: A new approach. 
Economic Systems, 41(2), 320-331. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.10.002

Missaglia, M. (2020). Understanding Dollarization: A Keynesian/Kaleckian Perspective Post-Keynesian 
Economics Society Understanding dollarization: a Keynesian/Kaleckian perspective. https://doi.
org/10.13140/RG.2.2.13614.74569

Molina Paz, C. R. M., & López Buenaño, F. L. (2000). Dolarización en Bolivia. Fulided, Fundación 
Libertad, Democracia y Desarrollo.

Ochoa-Jiménez, D., Armas-Herrera, R., & Pereira, C. (2022). Manufacturas y crecimiento económico 
en Ecuador bajo una perspectiva regional. Un modelo de panel dinámico, 2007-2020. Revista 
Económica, 10(1), Article 1. https://doi.org/10.54753/rve.v10i1.1290

Onur Tas, B. K., & Togay, S. (2014). Efectos de la dolarización oficial en una pequeña economía 
abierta: El caso de Ecuador. Investigación Económica, 73(290), 51-86. https://doi.org/10.1016/
S0185-1667(15)30008-4

Padilla, L. (2022). Reassessing the feasibility of adopting dollarization in Latin America. Jour-
nal of Economics, Finance and Administrative Science, 27(53), 34-51. https://doi.org/10.1108/
JEFAS-08-2020-0282

Rochon, L.-P., & Seccareccia, M. (2003). Dollarization: Lessons from Europe and the Americas. Psychology 
Press.

Sahabi,̇ A. M., Sari, S., & Aslan, M. (2023). The long term impact of deposit dollarization on stock 
markets in mist economies. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(28), 
662-685. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2023.027

Salinas, R. J. C., & Rivas, O. D. M. (2020). Determinación del tipo de cambio en Nicaragua. reice: 
Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas, 8(15), Article 15. https://camjol.info/
index.php/REICE/article/view/9950

Schuler, K. (1999). Basics of Dollarization: Joint Economic Committee Staff Report. United States Congress.

Statista. (2023). Cifra anual de llegadas de turistas internacionales por motivos de ocio y 
vacaciones a Cuba. Recuperado el 01 de junio de 2023, de https://es.statista.com/estadis-
ticas/1015097/cifra-anual-de-llegadas-de-turistas-internacionales-por-motivos-de-ocio-y-
vacaciones-a-cuba/

Stein, E. (2000). Convergencia, moneda única y dolarización. Revista de Economía, 7(1), 23-36.

Vidal, P., & Luis, L. R. (2023). Cuba’s Monetary Reform and Triple-Digit Inflation. Latin American 
Research Review, 1-18. https://doi.org/10.1017/lar.2023.59

Zalles Taurel, F. (2016). Ecuador: All You Need is Dollars. La recuperación del Ecuador.

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2602-80502023000200074&lng=es&nrm=
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2602-80502023000200074&lng=es&nrm=
https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.10.002
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13614.74569
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13614.74569
https://doi.org/10.54753/rve.v10i1.1290
https://doi.org/10.1016/S0185-1667(15)30008-4
https://doi.org/10.1016/S0185-1667(15)30008-4
https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2020-0282
https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2020-0282
https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2023.027
https://camjol.info/index.php/REICE/article/view/9950
https://camjol.info/index.php/REICE/article/view/9950
https://es.statista.com/estadisticas/1015097/cifra-anual-de-llegadas-de-turistas-internacionales-por-motivos-de-ocio-y-vacaciones-a-cuba/
https://es.statista.com/estadisticas/1015097/cifra-anual-de-llegadas-de-turistas-internacionales-por-motivos-de-ocio-y-vacaciones-a-cuba/
https://es.statista.com/estadisticas/1015097/cifra-anual-de-llegadas-de-turistas-internacionales-por-motivos-de-ocio-y-vacaciones-a-cuba/
https://doi.org/10.1017/lar.2023.59

