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San Juan prehistórico,
tierra de dinosaurios
E n Ischigualasto, Departa-

mento de Valle Fértil, se con-
servan restos fósiles de

dinosaurios cuya antigüedad remite
al periodo Triásico de la era meso-
zoica
Esto es lo que hace a nuestro “Valle
de la Luna” un lugar único en el
mundo, testimonio de la prehistoria,
tan solo a 325 kilómetros de nuestra
ciudad capital por la Ruta 510 y a
245 km por la ruta 150.
Por esta razón la UNESCO  declaró
a Ischigualasto, llamado con certeza
“cuna de dinosaurios” ,en el año
2000 como “Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad”.

l En 1958 se encontra-
ron los restos del “Herre-
rasaurus
ischigualatensis” que
vivió en ese paraje hace

221 millones de años, se trata de un
depredador, bípedo, carnívoro.

l En 1991 se encontró el esqueleto
del “Eoraptor lunensis” (“primer la-
drón del valle de la luna”) con carac-
teres de reptil y dinosaurio,
carnívoro pequeño, se considera
entre los más antiguos conocidos,
incluso de mayor datación que el
Herrerasaurus.
Los restos de ambos se exhiben en
el Museo de Ciencias Naturales  de

la Ciudad de San Juan, 

dependiente de la Universidad Na-
cional de San Juan.

l El último descubrimiento  regis-
trado es del año 2006, se trata de
restos de “Panphagia Protos” (“el
primero que come de todo”, es decir
omnívoro) cuya antigüedad es de
228 millones de años, por lo que
sería el más primitivo de los dino-
saurios gigantes  del planeta hasta
ahora  encontrado.

¿Cuántas sorpresas más nos espe-
ran en Ischigualasto?
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1- Ubicar en el mapa de San Juan donde queda “Ischigualasto” y
“Marayes” e identificar las rutas de acceso desde la capital provincial.  
2- Indagar  el nombre de los tipos de dinosaurios que habitaron en el
Valle de la Luna. Consignarlos según antigüedad estimada. 
3- Averiguar cuándo y por qué se le llamó “Valle de la Luna” 
4- Ver y compartir el video de Ischigualasto  
http://www.sanjuanalmundo.org/archivo/videos/pubVidRep.php?video=4724
5- Armar un power point sobre  Ischigualasto con datos e imágenes
6- Averiguar cuál es la afluencia anual promedio de turistas que visi-
tan el Valle de la Luna y qué actividades desarrollan allí. 
7- Visitar el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de San Juan.
Producir un informe con la descripción del paisaje, flora y fauna de
hace 230 millones de años y el paisaje actual con sus características
formas. Mencionar los restos fósiles de reptiles y dinosaurios que en
ese Museo se encuentran.
8- Averiguar qué restos fósiles del periodo triásico superior  encontraron
en Marayes, Departamento Caucete, en Julio 2014 los integrantes del
equipo del Instituto Museo Ciencias Naturales de la Universidad Nacio-
nal de San Juan (UNSJ).

Actividades

Herrerasaurus 
ischigualatensis

También en 
Marayes se 
encontraron 
restos fósiles
del período 
triásico 
superior

http://www.sanjuanalmundo.org/archivo/videos/pubVidRep.php?video=4724
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10.000 años a de
C. las zonas más
bajas cercanas  a
la Precordillera
(Ulllúm, Zonda, y
el Valle Central
del Río San

Juan) eran gran-
des lagos

Al 8000 a de
C. se estima
la presencia
de cazadores
recolectores,
Cultura

La Fortuna

6000 a de C.
aparece la 
Cultura 

Los Morrillos

2000 a de C. comienza a exis-
tir una cultura agropecuaria
incipiente: Ansilta. El hom-
bre producía sus alimentos y

se hace sedentario

320 ac al 1200 d. de C. se 
recibe influencias de no-

roeste y surgen las 
“culturas agropecuarias”

Se llama “cultura” a los grupos humanos que vivieron en un lugar y en una
época determinada y que compartieron una misma forma de vida. Las cul-
turas indígenas toman su nombre del lugar donde los investigadores en-

contraron vestigios de los objetos que utilizaban

L os restos de cultura hu-
mana más antiguos loca-
lizados en la provincia

de San Juan corresponden al
año 8.500 a. C. Se trataba de
grupos de cazadores-recolecto-
res que llegaron a nuestras tie-
rras desde el norte, huyendo de
la desertización, en busca de
alimentos ya que en esa época,
las temperaturas en la tierra ha-
bían aumentado y muchos
lagos se secaron por la escasez
de aguas de deshielo. En la
Precordillera y Cordillera san-
juanina encontraron lo que bus-
caban.
Una síntesis de la ocupación
del territorio sanjuanino hasta la
llegada de los españoles es la
se observa en el cuadro de la
derecha:

Años Característica Culturas

8.500 - 6.000 aC.
6.000 - 2.000 aC.

2.000 aC - 500 dC.

Cazadores y
recolectores

Agricultores 
incipientes

La Fortuna
Los Morrillos

Ansilta

320 aC - 580 dC.
560 dC - 680 dC.

Cultura 
agropecuarias

Punta del Barro
Tradición Calingasta

730 dC - 1.200 dC. La Aguada

1.150 dC - 1.500 dC. Angualasto

900 dC - 1.400 dC. Calingasta

1.350 dC -1.650 dC.

1.480 a 1.530 dC.

Huarpes
Yacampis
Capayanes

Dominación incaica
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Los Huarpes, Capayanes y Yacam-
pis se instalaron  al 1350 d. de C. 

Sufrieron la dominación incaica y espa-
ñola . Al siglo XVII algunos grupos ha-
bían sido  exterminados, muchos se
dispersaron, y otros se mestizaron.

Dato de 
interés 

El método por el 
que se analizan los
restos arqueológicos
para calcular su data-
ción es el método 

carbono 14 

La Invasión Incaica
se produce  entre el
1480 al 1530 d. de C. 
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Los 
cazadores 
Fortuna

L os cazadores de la Cultura
Fortuna constituyen la po-
blación humana más anti-

gua localizada en lo que hoy es
San Juan. Sus restos fueron ha-
llados en las zonas de La Fortuna
y Los Morrillos, en la Cordillera
de Ansilta, Calingasta. También
se los ubicó en las actuales loca-
lidades de Bauchaceta, San Gui-
llermo, Gualcamayo, Talacasto,
Ullum, Cerro de Valdivia y La
Huerta, entre otras.

Vivían de la recolección de frutos
de algarrobo, semillas y raíces de
cactus, así como de huevos de
ñandú. Cazaban guanacos y
avestruces. Fabricaban para ello
puntas de dardos y lanza, cuchi-
llos y otros instrumentos de pie-
dra.

No vivían en un lugar fijo sino
que se movían estacionalmente,
de acuerdo con los movimientos
de sus presas de caza, por los
valles cordilleranos y las márge-
nes de grandes lagos que ocupa-
ban por entonces algunos de los
valles precordilleranos. Cuando
cambiaron las condiciones climá-
ticas, los grandes lagos precordi-
lleranos comenzaron a
evaporarse y estos grupos huma-
nos debieron buscar otro lugar
donde instalarse.

Cultura de 
Cazadores Recolectores

Puntas de proyectiles, de piedra,
pertenecientes a la Cultura For-
tuna. Eran utilizadas como puntas
de lanzas.

Raspadores de piedra, herramienta
utilizada para trabajar el cuero de

los animales que cazaban.

Contenidos: Enciclopedia Visual Fundación Bataller.
Fuentes consultadas: Gambier, Mariano: “Prehistoria de San Juan”, EFU, San Juan, 1993
Gambier, Mariano: “La Cultura de los Morrillos”, San Juan, IIAM, 1985
Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor D. Arias”: “Nueva historia de San Juan”, EFU, 1997
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Cultura
Los Morrillos

A lrededor del año 6000 a.C. un grupo
humano se instaló en la Cordillera de
Ansilta, al suroeste de lo que hoy es

Calingasta. La zona es la de Los Morrillos y
por esa razón esta cultura fue bautizada Cul-
tura Los Morrillos por los arqueólogos. 

Cazaban guanacos y esta actividad motivaba
que el grupo cambiara estacionalmente el
lugar de campamento, ya que se trasladaban
detrás de las manadas de animales.
Los investigadores han encontrado puntas
de proyectil, raspadores, cuchillos y perfora-
dores de piedra, así como punzones de
hueso.

Se alimentaban también de frutos de alga-
rrobo y chañar, semillas, raíces de cactus y
huevos de ñandú.

Su vestimenta y sus adornos tenían que ver
con la caza y la recolección: hacían sus ves-
tidos con pieles unidas con fibras vegetales o
animales y fabricaban collares de huesos,
dientes o semillas. Confeccionaron también
redes y cestos de fibra vegetal para transpor-
tar sus pertenencias. 

Ambas fotografías muestran
objetos encontrados en ex-
cavaciones arqueológicas
realizadas en sitios que ha-
bían sido habitados por la
Cultura Morrillos. A la dere-
cha, puntas de proyectiles.
Arriba, una lanzadera o es-
tólica con la que eran lanza-
dos los proyectiles que
pueden verse en la parte in-
ferior de la misma foto.

Collar de
semillas per-
teneciente
a la Cultura
Morrillos.

Bolsa tejida,
pertenecien-

tes a la 
Cultura Morri-
llos. Las utili-
zaban para 
transportar

pertenencias.

Cesto de fibra vegegal que
formaba parte del ajuar de un
niño de la Cultura Morrillos.

Hay registro de que la cultura
Los Morrillos se desarrolló en esta zona hasta
el año 2000 a.C.
Estas culturas de cazadores-recolectores fue-
ron sucedidas en el tiempo por grupos que se
iniciaron en el cultivo de tierra y en la cría de
animales.
Se han descubierto pinturas rupestres en los
asentamientos de la cultura Morrillos.

1- Dialogar sobre las distintas significaciones del término “cultura”  2- Precisar de dónde toman sus nombres las
culturas estudiadas  3- Copiar y completar el siguiente cuadro:

CULTURA Años Localizacion    Medios de vida   Modo de vida      Herramientas Otros aspectos

FORTUNA

MORRILLOS

Actividades
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A proximada-
mente en el
año 2.000

a.C. llegaron al territo-
rio sanjuanino, prove-
nientes del Perú,
grupos humanos que,
a diferencia de sus an-
tecesores, se instala-
ron en un lugar fijo.
Ubicados fundamen-
talmente en los valles
de Iglesia y Calin-
gasta, estas culturas,
además de cazar y re-
colectar, se iniciaron
en la cría de animales
y el cultivo de vegeta-
les. 
Los agricultores inci-
pientes pertenecieron
a la cultura Ansilta.
Las culturas agrope-
cuarias son las llama-
das culturas, Punta
del Barro, Aguada, An-
gualasto y Calingasta.
La vida sedentaria
permitió el desarrollo
de actividades antes
inexistentes como la
construcción de vi-
viendas, la alfarería, la
cestería y el tejido. 

Cultura de agricultura
incipiente y agropecuaria
Los primeros en
cultivar la tierra
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Cesto de fibra vegegal que formaba
parte del ajuar de un niño de la Cultura
Morrillos.

Años Característica Culturas

L os integrantes de la Cultura Ansilta habita-
ron, desde el año 2.000 a.C., en la cordi-
llera de ese nombre, en el actual

Departamento Calingasta. Si bien la base de su
alimentación era la carne que obtenían de la caza
de guanacos, además de los frutos y raíces que
recolectaban, fueron los primeros en desarrollar
una forma primitiva de agricultura. Cultivaban la
Quinoa, con cuyas semillas es posible fabricar
una harina comestible. También plantaron zapa-
llo, maíz, poroto y calabaza. El pastoreo de las
llamas -que usaban como medio de transporte-
fue el comienzo de la actividad ganadera. 
Los integrantes de la Cultura de Ansilta 
construían viviendas semienterradas, con techos
de hojas, ramas y barro. También habitaron en
cavernas cuyas paredes decoraban con dibujos
abstractos. Construyeron instrumentos de piedra,
hueso y madera. Desarrollaron la alfarería, la ce-
rámica, la cestería y los tejidos, además de la fa-
bricación de instrumentos agrícolas como el pico
y la azada. Los vestigios de este grupo llegan
hasta el año 500 d.C., y se cree que sus miem-
bros se fusionaron con las culturas posteriores. 

2.000 aC - 500 dC. Agricultores 
incipientes

Ansilta

320 aC - 580 dC.
560 dC - 660 dC

Culturas 
agropecuarias

Punta del Barro
Tradición Calingasta

730 dC - 1.200 dC. La Aguada

1.150 dC - 1.500 dC. Angualasto

900 dC - 1.400 dC. Calingasta

Agricultura 
incipiente:

Cultura Ansilta
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Culturas 
Agropecuarias
Cultura 
Punta del Barro

Ingenieros del riego

l Se instaló en la provincia al-
rededor del año 320 a.C. y ha-
bitó la localidad de Angualasto,
Iglesia hasta aproximadamente
el año 580 d.C.  Restos de esta
cultura fueron encontrados tam-
bién en Colola, Vega de Pis-
manta y Bauchaceta. Asi mismo
en Pachimoco y Gualcamayo,
en Jáchal. 

l Mejoraron la agricultura: culti-
varon nuevas variedades de
maíz y zapallo y perfeccionaron
las técnicas de riego. 

l Hacían objetos de cerámica
decorados para uso doméstico,
herramientas de piedra y figuras
de animales de barro. También
desarrollaron la cestería.

l Usaron un telar para la fabri-
cación de telas con hilos

de lana.

l Desarrollaron
más que sus ante-
cesores las obras
hidráulicas. 

Cultura Aguada

Grandes ceramistas

l Proveniente también del no-
roeste, sobre los grupos que
habitaban en los valles de Igle-
sia, Calingasta y Ullum-Zonda
se instaló la Cultura Aguada
entre los años 730 d.C. y 1200
d.C. 

l Cazaban en el Valle San
Guillermo y en otras zonas más
aptas cultivaban. 

l Confeccionaban una cerá-
mica de excelente calidad por
su terminación, colorido y deco-
ración.

l La Cultura Aguada se per-
feccionó en el tejido con fibras
de lana de llama con un telar
más desarrollado. 

Criaban llamas como reserva
de alimento y medio de
transporte. Para ello 

construían corrales próximos
a sus viviendas.

En general, 
construían viviendas
semienterradas, circu-
lares, con techos de
cañas, ramas y barro.
En algunos casos las
casas estaban sobre-
elevadas, recostadas
sobre un cerro o una

loma. 



23

1-Establecer semejanzas y diferencias  de las culturas de cazadores y recolectores con los grupos de agricultura
incipiente y agropecuarios. Producir un informe. 
2-Consignar la datación, ubicación y características principales de la Cultura Ansilta.
3-Elaborar un cuadro comparativo de los distintos aspectos de las Culturas agropecuarias: Punta del Barro;
Aguada; Angualasto, y Calingasta. 
4-Localizar en un mapa geopolítico de San Juan las culturas de cazadores recolectores, de agricultura incipiente y
agropecuarias y distinguirlas con diferentes colores. 
5-Construir representaciones plásticas representativas de los modos de vida de estas culturas. 

Actividades

Cultura Angualasto

Artistas del tejido

l Aproximadamente entre el
1150 y el 1460 d. C. los valles
de Iglesia y Jáchal fueron ocu-
pados por la Cultura Angua-
lasto. Eran principalmente
agricultores y ganaderos de la
llama.

l Elaboraban tejidos multico-
lores: camisetas, ponchos y
fajas.

l Cazaban guanacos y otros
animales y recolectaban frutos
de algarrobo y huevos de
ñandú. 

l También trabajaron la ma-
dera, el cuero, la lana y las pie-
dras semipreciosas. 

l Desarrollaron la cerámica y
fabricaron cestos decorados.

Cultura Calingasta

Ganaderos
l Entre los años 900 y 1400
d. C. se instaló en los valles
calingastinos la Cultura Calin-
gasta. 

l Eran principalmente agri-
cultores y ganaderos de la
llama, aunque también caza-
ban y recolectaban. 

l Entre los restos se han en-
contrado vasijas de cerámica,
calabazas pirograbadas y
cestos fabricados con técnica
en espiral.

l Los grupos de Calingasta
calzaban sandalias de cuero
y vestían camisetas, mantos
y ponchos tejidos en telar.

l Con el tiempo esta cultura
extendió su hábitat hasta los
valles del río San Juan.

Aunque 
tenían sus propios cul-
tivos y recolectaban
frutos y raíces, conti-
nuaban con su activi-

dad de caza de
guanacos. Por eso,
entre los objetos que
se encontraron hay

puntas de 
proyectiles.

Cultivaban la quínoa, con
cuyas semillas es posible
fabricar una harina co-

mestible. También planta-
ron zapallo, poroto,
calabaza y maiz. 
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Dónde vivían
Instalados, posiblemente, desde el año
1.350 d.C., los huarpes ocuparon, de norte
a sur, los siguientes valles:

l Valle de Tucuma o Caria, 
determinado por el río San Juan, 
donde está hoy la ciudad de San Juan 
y alrededores.

l Valle de Guanacache, conformado por el
antiguo río Guanacache y las orillas de las
lagunas del mismo nombre.

l Valle de Güentota o Cuyo, vinculado 
al río Mendoza, donde hoy están  
Mendoza y Luján de Cuyo.

l Valle de Uco/Jaurúa, determinado por el
río Tunuyán, en los departamentos mendo-
cinos de Tupungato, Tunuyán y San Car-
los.

De estos asentamientos, los más 
importantes fueron los de Caria 
y Guëntota. 

>>Los 
Huarpes
La última cultura aborigen

L os huarpes fueron
la última cultura
aborigen que ocupó

la región de Cuyo. Habita-
ban estas tierras en el mo-
mento de la llegada de la
conquista española a me-
diados del siglo XVI y su
población se extendía por
una amplia área al pie de
la Cordillera de Los Andes,
fundamentalmente en los
valles fértiles del final del
piedemonte precordille-
rano.

Su origen se habría producido por un despla-
zamiento de la Cultura Calingasta, y hasta la
actualidad es tema de investigaciones y discu-
siones científicas. Lo que se sabe es que su
origen está de alguna manera vinculado a las
tradiciones propias de las culturas agropecua-
rias que habitaron el mismo territorio con an-
terioridad. Hipotéticamente se puede afirmar
que vivieron en nuestras tierras desde el año
1.350 d.C. Los datos que se tienen de ellos
proceden de documentos españoles 

El origen

El nombre 
de un pueblo
El nombre de “huarpes” con
el que fueron conocidos
proviene de su propia len-
gua. A diferencia de otras
culturas, que son bautiza-
das por vecinos, conquista-
dores o arqueólogos, este
era el nombre que ellos se
daban a sí mismos. La pala-
bra “huarpe” tiene caracte-
rísticas de relación
morfológica y fonética con
otras palabras de su idioma.

Si bien no se conoce la sig-
nificación de la palabra
“huarpe”, una hipótesis
afirma que la raiz  pe, que
quizás significaba “pa-
riente”, unida al nombre del
dios principal, Hunuc Huar,
idicaría que la combinación
de Huar y Pe significaría
“los parientes de Huar”.
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ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL

Años Característica Culturas

Huarpes
Yacampis
Capayanes

Cazadores y 
agricultores

Dominación
incaica

1.350 dC - 1650 dC

1.480 a 1.530 dC.
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CARACTERÍSTICAS

Altos y delgados
Los huarpes eran individuos de
tez oscura, delgados y relativa-
mente altos, comparándolos con
los indios de Chile y con los es-
pañoles. Las mujeres eran tam-
bién delgadas, altas y bien
proporcionadas. 
Las crónicas españolas los des-
criben también como desgarba-
dos. Los varones tenían más
barba que los indios chilenos y,
como ellos, la depilaban.

La familia,
base 
de la sociedad

l La base de la or-
ganización social

huarpe era la familia. Su
consolidación se lograba me-
diante el matrimonio. Para ca-
sarse, el huarpe compraba la
mujer a su familia; pagaba con
bienes o servicios. 

l El hombre se casaba con
una mujer perteneciente a
otro grupo; la mujer se trasla-
daba al grupo de su marido y
allí residían, nacían y se
criaban sus hijos.

l Estaba permitido tener más de una
mujer, sin embargo la necesidad de
pagar la compra y la obligación de
mantenerla limitaba esta posibilidad a
los caciques, que eran quienes tenían
más recursos. 

l Cuando moría el esposo, el her-
mano debía tomar como mujer a la
viuda y hacerse cargo de su familia.
Esta costumbre se conoce con el nom-
bre de “Ley de levirato”. Los sobrinos
eran considerados siempre como
hijos, ante la posibilidad de que esto
ocurriera. Así es que la palabra para
designar tanto al hijo como al sobrino
en idioma huarpe es la misma.

l Existían los hijos adoptivos. 

l Los niños huérfanos eran 
protegidos.

Cacique, 
dueño y señor
l La sociedad huarpe se organizaba
en grupos, unidos por lazos familiares,
alrededor de la figura de un cacique. 

l El cacique era propietario de la tie-
rra donde habitaba su grupo. Tenía
poder para vender, donar e incluso
arrendar la tierra. El cacique era pro-
pietario también de los vegetales culti-
vados o silvestres que crecieran en
ese territorio y de la acequia que lo re-
gaba.
Todos los individuos del grupo esta-
ban sujetos a obedecer y servir al ca-
cique, sobre todo para trabajar la
tierra. 

l Los caciques tenían a su lado un
auxiliar, llamado “principal”, que en al-
gunos casos podía reemplazar al jefe. 

l Cada cacique tenía un sucesor, de-
terminado por herencia, aún antes de
su muerte. El cargo se heredaba de
los padres al hijo mayor vivo. Cuando
el cacique moría sin descendencia o
no tenía hijos varones legítimos, la he-
rencia pasaba al hermano que le se-
guía en edad. Un tío paterno podía
asumir temporariamente el cacicazgo
si el heredero era menor de edad al
momento de la muerte del cacique.

VESTIMENTA

Tejidos 
de lana
l Vestían una manta
confeccionada en lana o
fibra vegetal que, sujeta
a la cintura, envolvía el
extremo inferior del
tronco hasta la altura de
las rodillas; a esta manta
agregaban una faja de
aproximadamente 15
centímetros de ancho.
Sobre los hombros, y su-
jeta sobre el pecho con
una espina, usaban otra
manta más pequeña.

l Con la conquista incaica
adoptaron prendas de algodón y
la “camiseta” andina.

l La vestimenta se completaba
con adornos de plumas. 

l Tanto hombres como muje-
res usaban el cabello largo y es
posible que las mujeres pintaran 
su rostro.
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Agricultores 
y cazadores
Los huarpes fueron un pueblo agri-
cultor por naturaleza. También ca-
zaban, pescaban, recolectaban y,
en menor medida, se dedicaron a la
ganadería. Los grupos que habita-
ron lo que hoy es San Juan se dedi-
caron menos a la agricultura que sus
vecinos de la actual Mendoza.

Una red 
de riego
Desarrollaban sus cultivos me-
diante el riego artificial. Construian
acequias que abarcaban todo el valle
y que se conocían con el nombre del ca-
cique cuya tierra regaban.
Cultivaban maiz, quinoa, poroto, zapallo,
calabaza, mate y posiblemente ají.

Los frutos de la tierra
Recolectaban vainas de algarrobo con las
que fabricaban un pan y drupas de chañar
para elaborar bebidas alcohólicas. 
La algarroba era el principal fruto de reco-
lección. Existían bosques de algarrobos en
los valles centrales que eran propiedad de
distintos caciques. 

Ganaderos 
en pequeña escala
En los valles sanjuaninos la ganadería era 
realizada en muy pequeña escala y se limi-
taba a la posesión de algunas pocas llamas.

ECONOMÍA 

>>Los Huarpes

La muerte
Las ceremonias fúne-
bres congregaban
cierto número de per-
sonas y durante ellas
se bailaba al son del
ritmo de percusión y
se bebían productos
alcohólicos.
Los huarpes enterra-
ban a sus muertos con
alimentos, vestidos y
otros elementos de
uso diario. Creían en
otra vida que tenía
lugar, según ellos, en
la cordillera junto a
Hunuc Huar.

COMUNICACIONES
Buenos 
caminadores
Los territorios más importantes estaban
conectados por caminos que podían
tener un nombre propio o bien se cono-
cían con el nombre del cacique hacia
cuyas tierras se dirigían. 
Los huarpes usaban la llama como
medio de transporte, pero eran conoci-
dos como muy buenos caminadores, lo
que asombró a los españoles.
En sus traslados las mujeres transporta-
ban a sus hijos es una especie de cuna
que suspendían de su frente y soporta-
ban sobre la espalda. 
En Guanacache, se trasladaban por las
lagunas en balsas de junco o totora.
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El dios de la Cordillera
Los huarpes creían en una deidad central bené-
fica, el Hunuc Huar, que vivía en la Cordillera.
Le hacían ofrendas, especialmente de alimen-
tos, con el propósito de solicitarle dones de vida
y salud, sobre todo al realizar el cruce de la cor-
dillera. 

A Hunuc Huar se agregaban otros espíritus re-
presentados por fenómenos naturales como el
sol, la luna, el lucero, los cerros, los ríos, el rayo,
todos directamente relacionados con su medio
ambiente y su forma de subsistencia. 
También habrían creído en un espíritu maléfico,
Hualichu.

Los huarpes creían en augurios obtenidos a tra-
vés de la interpretación de los sueños y del
canto de las aves.
Contabilizaban el tiempo a través de los meses
lunares.

Danzas al son 
de la percusión
Al parecer los huarpes no solían cantar. Sus
expresiones artísticas estaban limitadas a
danzar al compás de golpes sobre un instru-
mento de percusión. Este era el único instru-
mento musical que ha quedado documentado.

CREENCIAS Y COSTUMBRES

Hechiceros 
Los huarpes contaban con la figura de un hechicero (xapmana o
nurum), encargado de curar enfermedades con procedimientos
mágicos. 

Otra tarea del hechicero era hacer llover cuando escaseaban las
precipitaciones, necesarias no para la agricultura sino para el 
desarrollo de las pasturas naturales con que se alimentaban los
animales domésticos y los salvajes que cazaban. Para ello el he-
chicero debía establecer contacto con un espíritu, alguna especie
de dios de las lluvias o de las fuerzas naturales.

CÓMO VIVÍAN

Grupos 
de viviendas
l Dentro de cada territorio los
huarpes se agrupaban en pequeños
caseríos de unas cinco o siete vi-
viendas. Los caseríos, en los que vi-
vían hasta 30 personas, estaban
separados unos de otros por más
de 20 kilómetros. 

l Las viviendas consistían en ha-
bitaciones construidas con ramas,
cañas de carrizo y paja, posible-
mente atados en haces formando
esteras. Quizás estuvieran cubier-
tas de barro para impermeabilizarlas.
Cada vivienda albergaba a una familia, de
entre cuatro y seis miembros.

l Los enseres domésticos de uso coti-
diano eran recipientes de mate y de ceste-
ría, mantos de piel de animal, adornos de
plumas, punzones. No hay referencia a fa-
bricación de cerámica, pero es muy posi-
ble que la tuvieran.

IDIOMAS
Huarpe allentiac
El idioma que hablaban recibía también
el nombre de “huarpe”. Contenía dos
dialectos: millcayac y allentiac. El pri-
mero se extendía por los valles mendo-
cinos, mientras el allentiac se hablaba
en la zona sanjuanina.

DATO DE INTERES

El Padre Pedro Luis
Valdivia en su libro
“Confesionario” reco-
gió  numerosos voca-
blos de la lengua
allentiac. 
Algunos son :
l Aellal (oro)
l Aguar (mar)
l Cucha (cama)
l Huayanen (nadar)
l Pulú (pie)

Ilustración Rosarivo



Los huarpes de San Juan
tenían natural disposición
a la caza. Utilizaban el
arco y la flecha para cazar
principalmente guanacos y
ñandúes; también liebres,
perdices y otros animales
pequeños. Eran suma-
mente diestros en el ras-
treo de animales.

l Cansaban las pre-
sas
Los huarpes atrapaban a
sus presas por cansancio:
seguían a medio trote al
animal, sin perderlo de
vista y sin dejar que se de-

tuviera a beber o comer.
Al cabo de uno o dos
días, el exhausto animal
permitía al cazador que
se aproximara.

l Engañaban 
a los patos
En las lagunas de Guana-
cache pescaban, cazaban
patos y atrapaban aves
acuáticas. Para hacerlo
usaban un ardid: disemi-
naban calabazas en el
agua para que los anima-
les perdieran la descon-
fianza y se asentaran en
ellas. Entraban luego al

>>Los Huarpes

Hierbas sanadoras
Aparte de la medicina de índole má-
gica, entre los huarpes se practi-
caba la cura por medio de vegetales
o fitoterapia. Las plantas útiles para
este fin se conocían en el idioma
huarpe con el nombre de iturum.
La hierbas se empleaban también
para otros fines como envenena-
miento o atracción al sexo opuesto.

Ceremonias de la comunidad

Cazadores expertos

En la sociedad huarpe eran im-
portantes las ceremonias, má-
gico-religiosas o fúnebres, que
reunían a varios grupos. 

Una de éstas tenía lugar en una
habitación redonda de paja. Allí,
durante unos cuatro días, los
hombres bailaban, bebían y co-
mían. Las mujeres permanecían
afuera a la espera del mo-
mento en que debían en-
trar a proveer de más
bebida a sus hom-
bres. No podían mi-
rarlos, bajo pena
de muerte. 

Un anciano in-

vocaba las fuerzas sobrenatura-
les valiéndose de un tambor y
se presentaban los niños varo-
nes a la comunidad masculina,
en una especie de iniciación.

agua con una calabaza
sobre la cabeza y espera-
ban a que algún ave se
asentara. Cuando lo hacía,
la atrapaban por las patas y
la hundían rápidamente.
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Ilustración Miguel Camporro



Actividades

A principios del siglo XX el pintor Fidel Roig Matóns visitó las 
lagunas de Guanacache. Dibujó y pintó a los laguneros de en-

tonces, descendientes de los grupos huarpes que sobrevivieron allí
luego de la conquista. En este retrato, el lagunero Carmen Jofré.

Las notas de Roig Matóns dicen que viste un poncho típico de Gua-
nacache; al fondo, la pared de junquillo del rancho.
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1- Ampliar información acerca de las teorías sobre el origen del pueblo huarpe. 
2- Elaborar un cuadro sinóptico con  las características de los huarpes: aspecto físico, modos de vida, idioma,
organización política y social, vivienda, alimentación, agricultura, vestimenta, industria, costumbres y creencias.
3- Establecer cuál era la situación de los huarpes antes de la llegada de los españoles.
4- Observar el dibujo de Fidel Roig Matóns. Escribir una nota de 500 caracteres descriptiva de los rasgos huarpes.  
5- Elaborar un informe periodístico sobre la importancia de la Laguna de Huanacache como centro de vida de la
población huarpe 
6- Consignar otros vocablos en lengua huarpe y su significado. 

INDUSTRIAS

Hábiles 
fabricantes
Los huarpes se 
destacaban por su 
habilidad en la confec-
ción de cestos, man-

tas de piel de
animales e hila-

dos.

Pueblo
dócil

Los huarpes fueron un
pueblo dócil, pacífico
que sufrió la domina-
ción incaica (1480 -
1530) y mas tarde la

española.
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>>Capayanes, 
Yacampis
y Olongastas

Capayanes
l Los capayanes, emparen-
tados con los diaguitas del
noroeste argentino, vivían
en el norte de San Juan, en
parte de los actuales depar-
tamentos de Jáchal e Igle-
sia. También habitaron el
centro de la provincia de La
Rioja. 

l Hablaban dialectos de la
lengua cacana, que era ge-
neral en todo el noroeste ar-
gentino en esa época. Otros
grupos emparentados cultu-
ralmente, que también ha-
blaban esos dialectos, eran
los pulares, tolombones, cal-
chaquíes y diaguitas, entre
otros.

l Muy poco es lo que se
sabe de estos grupos, aun-
que se supone que se dedi-
caban a la agricultura y a la
recolección. También es po-
sible que fabricaran vasijas
de cerámica.

Yacampis
l Los Yacampis habitaron en el Valle del
Río Bermejo y en Valle Fértil. 

l La documentación histórica menciona
que estos grupos eran muy numerosos y
vivían fundamentalmente de la ganadería
de la llama. 

l También recolectaban y practicaban la
agricultura, aunque en menor medida.

l Esta particular dedicación a la ganade-
ría permitió que estos indígenas fuesen
empleados en el siglo XVII como criadores
y cuidadores de ganado en las estancias
españolas de esas zonas.

En el norte y noreste de lo que hoy es San Juan,
en convivencia pacífica con el pueblo huarpe, ha-
bitaron aproximadamente desde el año 1200 d.C.
grupos aborígenes conocidos con los nombres de
capayanes y yacampis.

Al norte y noreste

¿Existieron 
los Olongastas?
En el siglo pasado, algunos

autores supusieron la existen-
cia, en el noreste de la provin-
cia (Valle Fértil), de un grupo
sedentario de agricultores lla-

mado olongasta. Sin em-
bargo, investigaciones

posteriores permitieron descu-
brir que el término olongasta
era uno de los apellidos de los

grupos yacampis.

Actividades
1- Explicar la procedencia de Capayanes y Yacampis
2- Realizar un cuadro con la datación, ubicación, y principales características de estos pueblos. 
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>>Invasión 
y dominio 
incaico

Actividades
1- Explicar los motivos de la invasión incaica.
2- Indicar la fecha probable en que llegaron  los incas a la actual región de Cuyo y la zona que ocuparon.
3- Describir la relación entre los huarpes y los incas.
4- Indicar aspectos de la influencia incaica en Cuyo. 
5- Averiguar algunas palabras de origen incaico y su significado.
6- Señalar el tiempo y las razones  por las que los incas abandonaron la región cuyana.

A lrededor del año 1480 d. C. los Incas
llegaron a la actual región de Cuyo,
como parte de la política expansionista

de este pueblo instalado desde el año 1.100 en
el altiplano peruano-boliviano y en el valle del
Cuzco. En Cuyo ocuparon hasta el río Dia-
mante, en lo que hoy es Mendoza, en tanto en
San Juan dominaron la zona de la Cordillera
frontal principal, hasta la Precordillera. El pue-
blo Huarpe fue totalmente dominado por los
Incas. 
La influencia incaica en Cuyo se manifestó en
varios aspectos, tales como la adopción de nu-
merosos vocablos quichua y el uso de la vesti-
menta típica llamada camiseta andina. Muchos
restos de construcciones incaicas han perdu-
rado hasta la actualidad. Se trata de casas y
corrales de piedra y barro, acequias, paredo-
nes y fortificaciones, así como restos de alfare-
ría. 
La existencia aún hoy de corrales de piedra en-
contrados en San Guillermo (actual reserva de
vicuñas) indicaría que la presencia de los incas
en esta zona tuvo entre sus principales razones
la explotación de la vicuña para el aprovecha-
miento de la lana. Otros intereses fueron las
tierras aptas para el cultivo y las minas.
En todos los territorios que ocuparon, los Incas
desarrollaron una extensa red de caminos, con
postas, hoy conocido como Camino del Inca.
Alrededor del año 1530 los Incas abandonaron
su dominio sobre la región cuyana, cuando los
españoles conquistaron su imperio.

Los 
pueblos 
originarios  

celebran su dia 
el 19 de Agosto



La primera 
dominación

A ños antes de la llegada de los conquistado-
res españoles, parte del territorio del no-
roeste argentino estuvo bajo el dominio del

imperio Incaico. En distintas etapas, el Tawantinsuyu
o Imperio Inca creció hasta abarcar desde Ecuador
hasta el centro de Chile, pasando por el Noroeste
argentino hasta llegar a lo que hoy es Mendoza. 
La civilización incaica fue una de las más importan-
tes de América, de muy corta duración, pero de gran
extensión territorial. 
Los incas construyeron una importante red de cami-
nos que unían sus provincias con Cuzco, que era su
capital; se trata del Camino Principal Andino o
Qhapaq Ñan que conectaba centros de producción
y ceremoniales construidos por la cultura andina. 
A pesar de que esta dominación duró no más de
medio siglo, dejó en todos los territorios importantes
vestigios que hoy tienen gran valor arqueológico y
cultural. 
Precisamente este conjunto de restos de la cultura
incaica dispersos a lo largo de seis países (Chile,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina) re-
cibe el nombre de Itinerario Cultural Andino.
En la Argentina, su trayecto abarca siete provincias:
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza. En distintos lugares de estas pro-
vincias se han hallado restos de “pircas” y tambos,
típicas construcciones incaicas en piedra, así como
restos del camino.

>>El Camino del Inca

En San Juan
La invasión incaica llegó a lo que hoy es
San Juan alrededor del año 1480, ocupó la
totalidad del territorio y dominó al pueblo
Huarpe. Por esa razón, San Juan forma
parte de las siete provincias argentinas por
las que pasa la red vial incaica. 
Este sistema vial andino (Qhapaq Ñan),
comprendía aproximadamente 7.000 kiló-
metros de longitud.  
Los hitos o postas del Camino del Inca en
San Juan se encuentran en los departamen-
tos Calingasta, Iglesia, Ullúm y Jáchal. El
camino cruza la Reserva San Guillermo, la
quebrada de Conconta, Tocota, precordi-
llera calingastina (zona de Tamberías),
Angualasto y Paso del Lámar en Jáchal.
Desde junio de 2007 se agrega el Tambillo
de Gualcamayo también en este departa-
mento.
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Producción de lana 
y albergues militares
La construcción de San Guillermo fue utilizada
como un centro de producción de la lana de vi-
cuña destinada a Sapa Inca: el gran emperador.
Por su parte, las tamberías de Iglesia y Calingasta
eran lugares de concentración de fuerzas milita-
res del imperio. En el Lámar, en tanto, fueron en-
contrados restos de cerámica y agricultura.
Las construcciones incaicas tenían como caracte-
rística los muros dobles de piedra, que formaban
espacios rectangulares.

Los distintos países que cuentan con restos
del Camino del Inca encararon en el año
2001, tareas tendientes a la postulación de
este conjunto ante la UNESCO para su decla-
ratoria como Patrimonio Cultural. El gobierno
de Argentina adherió a esta iniciativa y el go-
bierno provincial junto a la Universidad Nacio-
nal de San Juan trabajó en ello. 

El 21 de junio de 2014 el Camino del Inca
fue reconocido por la UNESCO, (en Doha,
Qatar) como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, incluyendo el tramo correspon-
diente a San Juan, (sólo contempló San
Guillermo y Angualasto).

“El Qhapaq Ñan constituye el vinculo de las 
comunidades con su historia, con sus antepasados,

con su territorio; además de ser elementos 
fortalecedores de la identidad cultural”. (Teresa Parodi)

Últimos 
hallazgos
A principios de junio de 2007, con
la intervención de la Directora del
Instituto de Investigaciones Ar-
queológicas y Museo “Mariano
Gambier”, la doctora Catalina Te-
resa Michieli, fue confirmado el ha-
llazgo de construcciones incaicas
en la provincia, en el departamento
Jáchal. Los restos consisten en
murallas de piedra, dispuestas rec-
tangularmente, que se pueden
descubrir a simple vista. Habrían
sido construidas por los Incas du-
rante las primeras etapas de su es-
tadía en suelo cuyano y se
encuentran ubicadas al margen del
río Gualcamayo, en la localidad ja-
challera del mismo nombre.

Actividades
1- Mencionar el nombre del Imperio Inca 
2- Ubicar el Imperio Incaico en un mapa de América del Sur. 
3- Explicar a  qué se llama “Itinerario Cultural Andino”.
4- Responder el siguiente cuestionario:
a)- Qué longitud tenía el Camino del Inca; cuantos paises y provincias ar-
gentinas atraviesa; en qué departamentos de nuestra provincia se encuen-
tran hitos del mismo; cuáles tramos fueron reconocidos por la UNESCO
b)- Para qué utilizaron la construcción de San Guillermo y las Tamberías de
Calingasta e Iglesia 
5- Consignar cuáles han sido los últimos hallazgos
6- Averiguar:
a)- Qué ruta nacional sería paralela al antiguo camino del Inca
b)- Qué personaje argentino del Siglo XX de trascendencia política en Lati-
noamérica recorrió esa ruta en moto y con qué objetivo. 

Contenidos: Enciclopedia Visual Fundación Bataller
Fuentes consultadas:

Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor Domingo Arias”: Nueva Historia
de San Juan, Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan (EFU), 1997
Las fotografías publicadas en esta página, así como algunos datos, fueron extraí-

dos de la revista La Universidad: www.unsj.edu.ar/revista

2014: Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

http://www.unsj.edu.ar/revista
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V arias tribus indígenas poblaban Cuyo cuando
llegaron los conquistadores españoles. 
Entre ellos se destacaban los Huarpes. Las

crónicas de la época de la conquista hablan de que en
ese entonces había en el “país de Cuyo” entre 20 y 30
mil “naturales”. Un siglo después este pueblo ya estaba
en camino a su desaparición.

Una gran proporción de la población huarpe fue
arrancada de sus hogares y llevada a trabajar a las
minas de Chile. El traslado de los indígenas de Cuyo
había comenzado cuando en 1551 Francisco de Villa-
gra descubrió esta región, es decir antes de la funda-
ción de San Juan y Mendoza. Una vez fundadas, las
provincias de Cuyo dependerían de la Gobernación de
Chile, razón por la cual los traslados de indios en enco-
mienda continuaron. 
Normalmente se llevaban a los hombres; las mujeres
con sus hijos quedaban abandonadas o bien los se-
guían, y perecían en el camino. Muchos huarpes, ate-
morizados por esta práctica, se escondían en parajes
apartados, donde también terminaban muriendo por
falta de sustento.
Los pueblos indígenas sufrieron el desarraigo al ser
trasladados a Chile, o porque huían para evitar la do-
minación española. Otros, en cambio, se asimilaron
a la cultura de los conquistadores a través del mesti-
zaje.

La desaparición del  indígena como grupo étnico
puro, más que al exterminio,  fue el resultado de la
mestización  y adaptación  a las costumbres hispa-
nas.
Contribuyeron también a la extinción algunas subleva-
ciones contra los españoles, a pesar de la naturaleza
pacífica de estos pueblos.

Hacia el siglo XVII, capayanes y yacampis, domina-
dos primero por los incas y luego por los españoles
se unieron al levantamiento aborigen del noroeste
argentino llamado "el Gran Alzamiento". Como éste
fue sofocado,  los pobladores fueron desalojados a
otros territorios, en los alrededores de San Juan. 

Un censo de indios de 1679 indicó que en poco más de
cien años, la población originaria de San Juan había
pasado de varios miles a unas pocas centenas. 

>>La llegada de
los españoles

Actividades
1- Buscar canciones, leyendas y /o poe-
mas sanjuaninos que hagan referencia a
las  culturas originarias de San juan 
2- Expresar en lenguaje literario, plástico,
musical, audiovisual u otro, los aspectos
que a nivel personal les haya impactado o
llamado más la atención sobre los prime-
ros habitantes de nuestras tierras.
3- Analizar la leyenda “Las lágrimas de un
cacique” y señalar cual es el “agua ca-
liente que brota de la tierra” en Pismanta.
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Pismanta, las lágrimas de 
un cacique, leyenda Huarpe

LEYENDAS

S e cuenta que Pismanta, el cacique más
recordado por su bondad, nunca pudo
aceptar la llegada al Valle de Tulum de

los conquistadores. No tenía espíritu guerrero, pa-
saba largas horas a la orilla del río pescando para
alimentar a los suyos o simplemente mirando la
grandeza de la montaña, alabando a la Pacha-
mama.

l   l   l
Un día los dioses le anunciaron lo que ocurriría en
ésta su tierra. Sintió que esos extranjeros se que-
darían para siempre y que terminarían con su
raza. Su dolor fue incalculable y el valiente dio li-
bertad a sus instintos bravíos pues no podía so-
portar la idea de ver su tierra y su raza pisoteada
por el español.

l   l   l
Una y otra vez se enfrentó a los soldados castella-
nos cuyos pechos parecían reflejar el sol cuando
venían en frente de batalla. Pero también una y
otra vez vio diezmadas sus tropas y muertos a sus
propios amigos.

l   l   l
Luego, esos mismos soldados contra quienes lu-
chaba, no sólo se apoderaron de la tierra sino que
también lograron conquistar algunos de los suyos.
Para ese entonces el cacique Angaco, se les
había unido. En ese momento, Pismanta tomó la
decisión que daría origen a la leyenda.

l   l   l
Para no seguir siendo humillado por los conquista-
dores, para que los usurpadores no osaran rozar
su figura de Señor Huarpe y verdadero dueño de
las tierras y mucho menos que menoscabaran su
condición de cacique, se retiró hasta un lugar lla-
mado Angualasto. Allí, en una cueva que casi
nadie conocía, se encerró con toda su familia a
esperar la muerte.

l   l   l
Dicen, los antiguos del lugar, que luego de unos
días se escuchó un fuerte temblor acompañado de
un estruendo. Una gran grieta se abrió en la roca
que sellaba la caverna y por ella comenzó a fluir
un hilo de agua caliente.

N arran algunos, que esas aguas que
brotan son las lágrimas del cacique.
Calientes porque brotan del corazón

mismo de la tierra, que acogió en su seno a tan ar-
diente defensor de su raza. Además son continuas
como una queja silenciosa y constante que nos re-
cuerda que allí quedó un valiente que prefirió dar
la vida antes que traicionar a sus ideales.

Fuente: http://tardecroaste.wordpress.com/2012/11/23/cultura-huarpe-leyendas/

Monumento al Cacique Pismanta en Angualasto.

http://tardecroaste.wordpress.com/2012/11/23/cultura-huarpe-leyendas
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Con la ayuda del profesor: Leer e interpretar el mapa arqueológico de San Juan

Encontrar esqueletos de animales,
plantas petrificadas, restos huma-
nos permiten  determinar el periodo

al que pertenecieron, reconstruir su hábi-
tat , su tiempo. Por caso,  un equipo de in-
vestigadores  del Instituto y Museo de
Ciencias Naturales de la UNSJ  hace poco
tiempo (2014) recorrieron la zona de
Marayes en busca  de fósiles,  y en-
contraron los primeros restos de rep-
tiles voladores de todo el hemisferio
sur. Se llaman pterosaurios y  per-
tenecerían  al periodo triásico supe-
rior, es decir  hace  215 millones de
años.  Hasta hoy se creía que la exis-
tencia de  estos animales, cuyos restos se
habían encontrado sólo en el hemisferio
norte, estaba vinculado a ambientes marinos
. A la luz de este hallazgo habrá que  reinter-
pretar las afirmaciones

Las creaciones humanas de otros tiempos
quedaron plasmadas no sólo en escritos,
documentos, textos literarios, cartas,
mapas, sino también en objetos materiales
como restos de vasijas, puntas de flecha,
monumentos, inscripciones, tumbas, uten-
silios domésticos, obras de arte, sellos,
monedas , entre otros. A través de ellos  po-
seemos  datos de las primeras culturas  y de
la evolución del  hombre  muy  anteriores  a
los documentos escritos.  

>>Reconstruir el pasado
Fo
to
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n 
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br
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i ARCHIVOS

ARCHIVO 
GENERAL 
DE INDIAS 
(Sevilla) guarda
toda la documenta-
ción referida a
América desde
1492 a 1807   

ARCHIVO 
GENERAL 
DE LA NACION,
Data de 1821,
posee  documenta-
ción de toda  la his-
toria argentina     

ARCHIVO 
GENERAL DE LA
PROVINCIA 
Por Ley 5307 de
1984 se creó el
Sistema Provincial
de Archivos
(SIPAR) y Archivo
General de la Pro-
vincia (AGP), aun-
que sus
antecedentes lega-
les datan de 1840.
Posee valiosa do-
cumentación desde
la época de la colo-
nia. 

ALGUNOS 
MUSEOS DE 
SAN JUAN     

l Museo 
Arqueológico 
Mariano Gambier
(Rawson) 

l Museo   
Agustín Gnecco
(Capital) 

l Museo 
Casa Natal 
Domingo 
F.Sarmiento 
(Capital), 
Primer Monumento
Histórico Nacional,
declarado por ley
Nacional N° 7062
del 7 de Septiem-
bre de 1910.

Reconstruir  el pasado es una ardua tarea que requiere el trabajo afanoso de 
paleontólogos, arqueólogos, historiadores, geólogos y antropólogos entre otros profesionales.

Archivos 
y Museos  
“Custodios de la memo-
ria de los pueblos”.
Cumplen la función  de
resguardar  documenta-
ción y objetos  para po-
sibilitar la tarea de los
historiadores  de re-
construir  e interpretar

los hechos.

¿Qué indica un 
mapa arqueológico?

Los sitios donde se han encontrado 
objetos y restos del pasado, como 

también los lugares donde 
se resguardan.



Actividades
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1-Localizar en el mapa de San Juan los pueblos Huarpes, Ca-
payanes y Yacampis. 
2-Visitar el Museo M. Gambier y tomar nota de los testimonios
de las culturas que allí se encuentran. 
3-Indagar y elaborar un informe en el que conste :
a) las zonas donde se han hallado restos arqueológicos y ex-
presiones de arte de los aborígenes que poblaron nuestro te-
rritorio; b) la  cultura a la que  pertenecieron esos restos;  c) si
hay leyes nacionales y/o provinciales que los resguarden ; d)
en ese caso completar la información consignando  el número

de la ley, si es nacional o provincial, y quien es la autoridad de
aplicación o responsable.
4- Leer e interpretar el mapa arqueológico de la Provincia de
San Juan.
5-Consultar en el Censo 2010 la cantidad de habitantes  que
se reconocieron pertenecientes o descendientes  de pueblos
originarios de San Juan.
6-Elaborar un power point sobre San Juan antes de la llegada
de los Españoles con datos, fotografías y/ o dibujos. 





2Corrientes
colonizadoras y
evangelizadoras



>> Corrientes colonizadoras 
y evangelizadoras

Cristóbal
Colón
llega a 
un nuevo
continente 

L a expedición de
Cristóbal Colón en
su primer viaje

llegó a la costa de una
Isla de las Bahamas un 12
de octubre de 1492 cre-
yendo  que había llegado
a las Indias. Murió sin
saber que había descu-
bierto  un nuevo conti-
nente.
Años más tarde, Américo
Vespucio recorrió la costa
norte de América del Sur,
los litorales de Brasil y el
sur de la Patagonia y com-
probó que a donde Colón
había llegado no era la
India, sino un nuevo conti-
nente.
En 1507 un cartógrafo ale-
mán propuso que este
continente se llamara
AMÉRICA, en honor a
Vespucio. 
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Contenidos: Enciclopedia Fundación Bataller.

El primer 
contacto

A quel 12 de octubre significó
el primer  contacto   entre
dos mundos América y Eu-

ropa que se habían desarrollado in-
dependientemente sin que ninguno
conociera la existencia del otro.
l A la llegada de los españoles en
el territorio americano existían  po-
blaciones organizadas de formas
muy diferentes; algunas de ellas
constituían propiamente un imperio,
tal el caso de los incas, los aztecas
y los mayas. Otros grupos estaban
organizados en tribus bajo el
mando de un cacique; otros  eran
nómades que se trasladaban para
cazar y recolectar alimentos.

l Las culturas que habitaban el
territorio americano antes de la lle-
gada de Colón  se denominan “pre-
colombinas” o “culturas originarias”

l En España se generó discusión
sobre aspectos antropológicos, (si
los indios eran personas), morales
(cómo debían tratarlos) y jurídicos
(sobre  los derechos de conquista). 

l En el  “Archivo de Indias”  de
Sevilla se encuentra  profusa docu-
mentación, (desde 1492 a 1807)
sobre la conquista y colonización
española en  América.

l A partir del descubrimiento de
América, otros imperios europeos
como Portugal, Francia, Holanda e
Inglaterra iniciaron expediciones y
tomaron posesión en el territorio
americano

Viajeros y conquistadores



A partir de 1492   se inició el
proceso de conquista y
colonización que cambia-

ría  la visión del mundo y las vidas
tanto de europeos como de los
pueblos  que habitaban este
continente

l Conquistar significaba
gobernar el territorio, explo-
tar sus riquezas y dominar
la población. 
l Colonizar se refería al
dominio cultural (lengua,
creencias y costumbres)
La fundación de ciuda-
des con autoridades es-
pañolas aseguraría esos
propósitos.

La Reina Isabel “la Católica”
quien había financiado la ex-
pedición de Colón, reconoció
a los nativos como “súbditos
españoles”; también limitó el
número de indios en las en-

comiendas y prohibió su traslado
con lo que pretendió evitar, sin
éxito, los abusos de los conquista-
dores.

Para justificar los traslados de los
indios los conquistadores usaron
argucias tales como registrarse
como vecinos en varias ciudades,
lo que les permitia llevarlos de un
lugar a otro sin problemas legales
con la corona. El motivo por el que
hacían los traslados era para ocu-
par la misma mano de obra, mante-
niéndolos muchas veces como
esclavos.

La conquista  y colonización de
América tuvo muchas consecuen-
cias económicas, políticas, cultura-
les para la humanidad y para los
pueblos originarios. Para estos sig-
nificó el desarraigo de sus tierras, la
pérdida de su cultura y de muchas
vidas.
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l 1492 – Primer viaje
Partió del puerto de Palos el 3
de agosto de 1492. Su escua-
dra estaba formada por las ca-
rabelas Pinta, Niña y la navío
Santa María y una tripulación
de entre 90 y 120 hombres.  El
12 de octubre de 1492 desem-
barcó en una isla de las Baha-
mas. En la isla La Española
fundó el primer asentamiento y
dejó más de 30 hombres.

l 1493 – Segundo viaje
Salió de Cádiz el 25 de sep-
tiembre de 1493 al mando de
17 barcos y 1.200 hombres.
Llegó a la isla La Deseada y
descubrió Puerto Rico.  Reco-
rrió las costas de Cuba y Ja-
maica. En junio de 1496 estaba
de regreso en España.

l 1498 - Tercer viaje
Partió el 30 de mayo de 1498
de Sanlúcar de Barrameda con
seis naves y llegó a la isla de
Trinidad. En sus exploraciones
tocó por primera vez el conti-
nente, en lo que hoy es Vene-

zuela. Debido a una subleva-
ción de colonos en La Espa-
ñola, un enviado de los reyes
envió a Colón encadenado a
España. 

l 1502 - Cuarto viaje

En nombre de los Reyes Católicos de España, Cristóbal Colón realizó cuatro  viajes desde Europa a América.
l Los viajes de Colón

Conquista y 
colonización de América

En consideración a sus servi-
cios, la Corte retiró los cargos
y Colón partió nuevamente
desde Cádiz, con dos carabe-
las y dos navíos. Recorrió
Honduras, Nicaragua, Costa

Rica, Panamá y Jamaica.
Volvió  a España en 1504.
Dos años más tarde, falle-
ció.



A l momento de la lle-
gada de los españoles
a territorio argentino

ya habían creado en las tie-
rras bajo su dominio, dos vi-
rreinatos: el de Nueva
España, con capital en México
y el del Perú, cuya capital era
Lima.  

A mediados del siglo XVI los
colonizadores llegaron desde
el Perú a fundar ciudades del
noroeste como Santiago del
Estero o Tucumán. A esta
avanzada se la denominó Co-
rriente Colonizadora del
Norte. También vinieron direc-
tamente desde España, a tra-
vés del Río de la Plata y del
Paraná, y fundaron ciudades
en el centro y este de nuestro
territorio (Corriente Coloniza-
dora del Este). Para la misma
época, desde Chile, otra co-
rriente colonizadora prove-
niente del Oeste exploró lo
que luego sería la provincia de
Cuyo.

>>Corrientes 
colonizadoras 

Lo que hoy es el territorio
de la Argentina fue la úl-
tima región de América ex-

plorada por los españoles. 

l Las primeras expediciones – re-
alizadas entre 1516  y 1526- tenían
como único objetivo  encontrar el
paso interoceánico para llegar a la
India.

l Más tarde, en busca de nuevas
riquezas minerales y para evitar el
avance portugués, en 1536 Pedro
de Mendoza fundó la primera ciu-
dad del territorio: Santa María de
los Buenos Aires. Al poco tiempo
los colonos la abandonaron ante la
hostilidad de los indígenas.

EXPLORACIÓN Y CONQUISTA DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO

l Desde mediados del siglo XVI,
españoles procedentes de Perú
fundaron las ciudades de Santiago
del Estero (1553), San Miguel de
Tucumán (1565), Córdoba (1573),
Salta (1582) La Rioja (1591) Jujuy
(1593) y, muchos años más tarde,
Catamarca (1683).

l Por la misma época, otros gru-
pos de conquistadores proceden-
tes de Chile fundaron las ciudades
de Mendoza (1561), San Juan
(1562) y San Luis (1594)

l Años más tarde, desde Asunción
de Paraguay se fundó Santa Fe
(1573), por segunda vez Buenos
Aires (1580) y Corrientes (1588)
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Actividades
1- Consignar las fechas  de la creación de los Virreinatos de Nueva España y del Perú y sus respectivas capitales. 
2- Completar el siguiente cuadro:

CORRIENTES COLONIZADORAS PROCEDENCIA FUNDACIONES

DEL NORTE

DEL ESTE

DEL OESTE

3- Explicar desde una perspectiva multicausal el proceso colonizador en Cuyo: factores externos e internos que incidieron
4- Precisar quién fue el primero en explorar la zona de las actuales provincias de San Juan y Mendoza y en qué año.
5- Especificar la misión encomendada a Juan Jufré, sus acciones y recorrido.
6- Señalar de qué Virreinato dependió San Juan al momento de su fundación 

Primero Villagra
En el año 1551, el Capitán Francisco de Villagra
recorrió la zona de lo que hoy son las provincias
de San Juan y Mendoza. Desde ese momento,
varios fueron los grupos que exploraron nuestro
territorio, enviados por las autoridades de la Go-
bernación de Chile, que era una división territo-
rial menor, creada en 1552 y que dependía del
Virreinato del Perú. Estas expediciones previas
tomaron contacto con los indios huarpes, que re-
cibieron pacíficamente a los españoles. Precisa-
mente la existencia de gran cantidad de
indígenas que podían ser llevados a Chile para
trabajar en el campo o las minas fue uno de los
motivos por los cuales los españoles dedicieron
tomar posesión efectiva de estos territorios.

Jufré y 
sus hombres
En 1562 el mismo Villagra, que había as-
cendido a la Gobernación de Chile, envió al
Capitán Juan Jufré a fundar y poblar ciuda-
des en las zonas que ya se habían explo-
rado. 
Juan Jufré y sus hombres cruzaron la cor-
dillera y llegaron al valle de Uspallata. Pre-
vio reconocimiento del paraje y sus
alrededores, Jufré fundó, el 28 de marzo
de 1562, una ciudad a la que puso por
nombre Ciudad de la Resurrección, en lo

que hoy es Mendoza, que
ya tenía una fundación an-
terior. 
A los dos meses y medio, el
capitán Jufré emprendió
una incursión por el norte
para llegar al valle de Tu-
cuma o Tuluma. La expedi-
ción llegó así a un paraje
cercano a una sierra a la
que los naturales llamaban
de Zonda, a orillas del rá-
pido río Tucuma.

Retrato de Juan Jufré de
autor desconocido, exhi-
bido en el Archivo Gene-
ral de la Nación.

San Juan
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>>Corrientes 
evangelizadoras 

Las corrientes evangelizadoras en general siguieron la ruta de los colonizadores.

¿Por qué la Reina Isabel envió
religiosos en cada viaje a Amé-
rica  acompañando a los con-
quistadores?

No era una práctica habitual, ni lo
hicieron otras coronas como In-
glaterra, Francia, Holanda, Portu-
gal en los territorios por ellos
conquistados
Para algunos era parte del pro-
ceso de dominación cultural; para
otros obedecía a las convicciones
de la Reina, para quien los aborí-
genes eran seres humanos dota-
dos de alma espiritual que tenían
derecho de conocer al verdadero
Dios, y por ende, la Corona (que
los había reconocido como súbdi-
tos) el deber de darles doctrina
cristiana.

Más allá de la intención real, de
hecho los religiosos llegaron a
estas tierras y cumplieron su
labor pese a muchas dificultades.

Procuraron una buena relación
con los indios para poder cumplir
el objetivo de  su  evangelización;
trataron de conocer sus lenguas,
enseñaron la lengua castellana,
primeras letras, doctrina cristiana
y algunos oficios.
Asimilaron  algunas costumbres y
combatieron otras  (como sacrifi-
cios humanos, la poligamia)
Fueron sus  defensores frente a
los  encomenderos, quienes los
sometían a abusos y  tratos indig-
nos 

También cumplieron una impor-
tante tarea civil, llevaban los re-
gistros de nacimiento (actas de
bautismo), de casamientos (actas
matrimoniales) y de defunciones
(cementerio).
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Corrientes 
evangelizadoras 

Los jesuitas en nuestra provincia misionaron en
Valle Fértil;  en el sur – Huanacache- ,  y  en otros
lugares. Crearon la primera escuela de San Juan

en el año 1655; plantaron viñedos y construyeron una bo-
dega en la zona de Puyuta (Desamparados); tenían un
molino, fabricaban harina, pan, jabón, aguardiente y co-
mercializaban la fruta que producían. En lo que hoy es
conocida como la “Esquina Colorada” funcionaba una
pulpería.  Se marcharon  de la provincia a poco tiempo
de ser expulsada la orden  de América en 1767. 

Los mercedarios orden que nació en España para res-
catar cautivos, fueron los primeros en educar a los nati-
vos hacia el 1600. 
Los dominicos, franciscanos y agustinos también hi-
cieron su labor religiosa y cultural.

Estas órdenes estuvieron en San Juan hasta mediados
del sigloXIX cuando fueron clausurados sus conventos
por el gobierno reformista de Salvador María del Carril. 

En San Juan
Las órdenes religiosas que  llegaron a San Juan lo hicieron  principalmente desde
Chile a Jáchal y Valle Fértil antes de la fundación de esas ciudades, después se
trasladaron a San Juan. Dependieron del Obispado de Chile hasta el siglo XIX.

Datos de interés 

l Hasta 1561 Cuyo dependió 
ecleciásticamente de Charcas y después 
del Obispado de Chile hasta el siglo XIX

l En la fundación de San Juan no 
hubo ningun sacerdote. 

l El primer párroco de Cuyo (Mendoza y 
San Juan) fue el Padre Luis Bonifacio (1565)

l En 1601 el obispo de Chile fundó 11 parro-
quias rurales entre ellas la de San José de Já-
chal y Valle Fértil

l En la actual Iglesia del Convento Santo Do-
mingo de San Juan  se lee en una gran placa de
mármol que el Papa PIO VI  dispuso que: “Nues-
tra Señora del Santísimo Rosario sea Patrona
de San Juan de la Frontera y de todo Cuyo;  y
como segundos patronos:  de San Juan, a San
Juan Bautista; de Mendoza a Santiago Apóstol; y
de San Luis a San Luis Rey de Francia”. La  fecha
es del 15 de septiembre  de 1790, y quien comu-
nica es el obispo de la catedral de Santiago de
Chile, Mons. Don Blas Sobrino y Minayo

Actividades

Fuente: Horacio Videla Historia de San Juan tomo 1 y 2 . Edición
UC de Cuyo.Nueva Historia de San Juan Instituto de Historia Re-

gional y Argentina “Hector D. Arias”- EFU. San Juan 1997
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Obispo 
de la 
catedral de
Santiago
de Chile,
Monseñor 
Don Blas
Sobrino y
Minayo

1- Averiguar cuáles de las órdenes religiosas mencionadas permanecen en la provincia en la actualidad, y a qué se dedican . 
2- Fundamentar un  juicio de valor sobre la labor de las órdenes religiosas en ese periodo de nuestra historia  
3- Ver la película “La misión” y realizar las siguientes actividades: 
a) consignar el titulo original; identificar el género (animación, aventura,comedia, familiar, fantasia, otro); el origen (país)y la
fecha de estreno. 
b) elaborar una ficha técnica con los siguientes datos:dirección; guión; música; actores primarios y secundarios; formato y
distribuidora
c)Escribir una reseña de la temática considerando el contexto histórico 
d) Escuchar la música de la película La Misión, prestar atención al tema “Oboe de Gabriel”
e) Distinguir instrumentos clásicos y autóctonos.
f) Averiguar en Internet sobre la música en la época de la colonia, en particular la obra de los Jesuitas.



Reproducción de una pintura de Rosarivo sobre la fundación de San Juan.
Publicada en el libro “San Juan en el IV Centenario”, editado en 1962.



3Fundación
de San Juan
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La fundación

E l 13 de junio de 1562 se produjo
el acto formal de fundación de
San Juan. La ceremonia tuvo

pocos testigos: el reducido grupo de es-
pañoles que acompañaban a Jufré y al-
gunos indios. Se leyó un acta, que fue
firmada por algunos de los expediciona-
rios presentes. El lugar supuesto de
este acto está marcado por el monu-
mento al fundador erigido en la Plaza
Juan Jufré, en el “pueblo viejo” o Con-
cepción. El acta de fundación de la ciu-
dad la bautizó “San Juan de la Frontera”
en honor a San Juan Bautista (recono-
cido como patrono por Real Cédula de
1575).

El mismo día Jufré instituyó el primer
Cabildo, nombró Teniente Corregidor y
repartió entre su gente los solares de la
ciudad y alrededor de 1.500 indios en
encomiendas.

>>Fundación
de San Juan

Mendoza y 
San Juan 

estuvieron entre
las primeras ciu-
dades fundadas
en lo que hoy es

Argentina. La 
exploración, con-
quista y coloniza-

ción de este
territorio provino

desde Chile,
donde los españo-
les estaban insta-
lados desde 1544.

1562
El 13 de Junio, 

en el llamado “Pueblo
viejo” de Concepción,

sobre la margen derecha
del río, Juan Jufré 

funda San Juan  
de la Frontera.

Monumento a Juan Jufré en la plaza del Pueblo
Viejo de Concepción. Escultura de Miguel Sugo

“Fundación de San Juan por el Capitán Juan Jufré”, óleo de Ezequiel Hernández Colantonio, pu-
blicado en la Revista del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, Publicación Nº1. 
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Un 13 
de junio
La ceremonia
se cumplió a ori-
llas del río que
los indígenas
del lugar llama-
ban Tucuma o
Tuluma y sólo
32 expediciona-
rios acompaña-
ban a Jufré.
Ellos fueron los
primeros pobla-
dores españoles
de lo que hoy es
San Juan.

“En este 
asiento y valle de
Tucuma, provin-

cia de los 
Guarpes, ques

desta parte de la
Gran Cordillera

Nevada…”
Así comienza el
texto del Acta fun-
dacional de San
Juan de la Fron-
tera. Era el 13 de

junio de 1562
cuando el capitán
Juan Jufré de
Loaysa, “ha-

biendo visto y an-
dado por este

dicho valle, halló
un sitio adonde le

pareció estaría
bien poblar y fun-

dar y asentó la
dicha ciudad.”

Así está retratado 
Juan Jufré en un óleo auten-
ticado como del siglo XVII y
que guarda el Museo y Casa
Natal de Sarmiento. Pintado
por un fraile que no colocó

su firma, el cuadro fue envia-
do desde Chile como obse-
quio a Bartolomé Mitre. Éste
pensó que tendría más valor
en San Juan y por eso está

en la provincia; lo trajo el
coronel Jorge Fontana.

T enía 23 años cuando partió
desde España hacia Perú. Ya
había cumplido 46 cuando

fundó San Juan de la Frontera.
Nunca vino para quedarse.
Juan Jufré (o Jofré) de Loaysa
había nacido en 1516 “en
buena cuna”, en un lugar
llamado Medina de Rio-
seco, en plena meseta
castellana.

l   l   l
A poco de llegar a
América comenzó una
carrera militar que lo
muestra en las más
importantes campa-
ñas tanto en el Perú
como en Chile. 

l   l   l
Su participación en la
conquista lo había be-
neficiado con tierras y
encomiendas de indios.
Sin embargo, las tierras y
los cargos no lo atraían
tanto como la conquista.
Tal vez por eso, aunque vivía
cómodamente en Santiago, no
dudó cuando el gobernador Fran-
cisco de Villagra lo nombró “Teniente
General y Justicia mayor de Cuyo y
descubridor del Conlara”; no sólo
aceptó sino que también se encargó de
convocar a quienes lo acompañarían y
financió la expedición.
Después de fundar San Juan, regresó a
Chile. En Santiago asumió nuevas fun-
ciones públicas y participó en campa-
ñas cada vez que se lo solicitaron,
siempre a costa de su bolsillo.

l   l   l
Murió en septiembre de 1578. Tenía 62
años. Fue sepultado en el convento de
Santo Domingo de la ciudad de San-
tiago; los terremotos y las obras urba-
nas hicieron que se perdiera el rastro
de su tumba.

¿Quién era
Juan Jufré?  

Fuente: “IV Centenario de San Juan”, 
edicion Gobierno de la Provincia. Artículo:

“El fundador”, por Faustino Lorente. 
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P ara el repartimiento de tierras
Juan Jufré utilizó un plano en el
que está dibujada una ciudad

pequeña y regular. Consistía en un rec-
tángulo de cinco manzanas por lado y
25 en total. Cada manzana se hallaba
dividida por dos ejes perpendiculares en
cuatro solares iguales.

Al centro se situaba la manzana desti-
nada a Plaza Mayor o de Armas, con
solares reservados en sus lados para el
Cabildo, la Iglesia Matriz y la Herman-
dad de Santa Ana, y parcelas adjudica-
das a las familias de Jufré, Ronquillo,
Payo, Lemos, Cardoso, García Hernán-
dez, Delvira y Arias. Las restantes man-
zanas se distribuían entre los demás
pobladores.

En los cuatro extremos del rectángulo
de manzanas quedaron los lugares pre-
vistos para iglesias y conventos de
Santo Domingo, San Francisco y La
Merced y para hospitales, separados de
españoles y de naturales.

El trazado de San Juan
de la Frontera respondió
al modelo de las pobla-
ciones españolas en las
Indias, fijado en 1523 por la Real Cé-
dula de Fundaciones.

El plano de la fundación

El Acta funda-
cional original
y el plano del
primer reparti-
miento se con-
servan en el
Archivo de In-
dias, con sede
en Sevilla, Es-
paña.
Una copia del
plano funda-
cional de la
ciudad de San
Juan, 1562, se
encuentra en
el Archivo Ge-
neral de la
Provincia.



1-Extraer datos e ideas principales y realizar un esquema de contenidos  
2-Consignar dónde se conserva el original del Acta de Fundación de la Provincia
3-Observar el plano de la Fundación de San Juan y  su trazado 
4-Explicar  cómo estaba conformado y qué instituciones estaban situadas en él.
5-Establecer la razón  de este trazado característico  de las poblaciones españolas en Indias
6-Realizar en papel de plano el mapa fundacional de la ciudad de San Juan
7-Averiguar las funciones del primer Cabildo.
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Vecinos por
poco tiempo
Poco fueron los integrantes
del grupo fundador que se
quedaron a vvir en San
Juan.

El mismo año de la funda-
ción, a pocos meses, Juan
Jufré y algunos de los pri-
meros pobladores, regresa-
ron a Chile. Jufré nunca
volvió a San Juan. Otros
pasaron entre 2 y 4 años
aqui aunque era habitual
que vivieran entre Mendoza
y San Juan y que hicieran
continuos viajes a Chile.

Desde 1562 hasta 1594
San Juan tuvo su asiento
en el Pueblo Viejo, hoy
Concepción. 

Tierras y gente para repartir

Europeos y 
americanos
Sólo se conoce con exactitud el ori-
gen de 21 de los vecinos fundadores
de San Juan. De éstos, 17 habían
nacido en Europa y 4 en América.
Entre los europeos, 15 eran origina-
rios de España, uno de Alemania y
uno de Italia.

El más joven del grupo funda-
dor fue Rodrigo Jufré, que
tenía 21 o 22 años en junio de
1562. Los expedicionarios de
mayor edad eran Juan Gómez
de Yébenes, Juan Martín Gil,
que tenían, en el momento de
la fundación, entre 54 y 51
años.
En el medio, Juan Jufré, que
había cumplido 46 años.

Jóvenes y no
tan jóvenes

Actividades

Pocos
de alta 

alcurnia
Sólo nueve de los miembros
del grupo fundador tenían
una posición económica
alta. Eran encomenderos
en Chile o en Cuyo.

E l mismo día de la fundación
Jufré instituyó el primer Cabildo,
nombró Teniente Corregidor y

repartió entre su gente los solares de la
ciudad y alrededor de 1.500 indios en

encomiendas, sistema por el cual un
ciudadano español se hacía cargo de
un grupo de indígenas. Les brindaba
alimentos, protección y educación reli-
giosa a cambio de trabajo. 
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J uan Eugenio de Mallea (2do Jefe de la expedición
de Juan Jufré) tenía menos de 30 años, segura-
mente en sus exploraciones en el territorio sanjua-

nino, conoció a  la princesa huarpe la Ñusta Angaco hija
del Cacique Angaco;  y se prendó de ella quizá por su  sin-
gular hermosura.

Los enamorados querían casarse. Aunque la legislación
española lo permitía, contrariaba las costumbres. Para
unirse en matrimonio, debió hacer Don Juan Eugenio de
Mallea  un pacto con el Amta huarpe. El Rey Felipe II le dio
al padre de la Ñusta el  trato de “Don” y le reconoció dere-
chos  para él , los suyos  y sus sucesores sobre el señorío
de Angaco.

La cuestión es que el día decidido para la boda (probable-
mente el 20 de  mayo de 1563, fiesta de la Ascención del
Señor) primero  fue  bautizada la Ñusta  recibiendo  el
nombre  de TERESA DE ASCENCIO y luego se ofició la
ceremonia de casamiento; según Horacio Videla, “sin mi-
nistro de la Iglesia, por los propios contrayentes y el vecin-
dario de testigo”. 

Primeros mestizos
Dice César H Guerrero que de este matrimonio surgió el
arranque de la familia sanjuanina organizada y cristiana.
Sus hijos serían los primeros mestizos en habitar este
suelo. Se conocen los nombres de Christóbal y Gabriel de
Mallea.

“La Nusta angaquera será recordada siempre como la fun-
dadora del hogar sanjuanino, ya que fue la primera indí-
gena  del valle de Tulúm que mezcló su sangre con la
extranjera, y para ella se construyó la primera casa de ma-
terial en la nueva ciudad, a la usanza española, como la
que había hecho Jufré en Chile”

Si bien no se conoce la fecha de la muerte de Teresa, se
sabe que es anterior a 1606 pues en escritura pública de
ese año Don Juan Eugenio de Mallea constituyó una cape-
llanía en favor de los dominicos en sufragio del alma de
sus padres, de un hijo fallecido y de su esposa Teresa de
Ascencio

1- Transcribir del diccionario el significado del término “mestizo”
2- Averiguar que significa en lenguaje huarpe la palabra Ñusta.
3- Ubicar en un mapa geopolítico de San Juan el departamento de Angaco, consignar datos de población,
extensión y otros de interés.
4- Indagar y consignar aspectos de la vida cotidiana actual (comidas, ropas, costumbres, utensilios, otros),
exponentes del mestizaje.
5- Leer las recetas del “api” y del “locro de chuchoca” diferenciar los ingredientes autóctonos de los de
usanza española. Consignar en cuál de las recetas se advierte la transculturación. 

Actividades

>>El primer matrimonio
del poblado

Fuente: Horacio Videla “Historia de San Juan”,tomo 1 UCCuyo; “IV Centenario de San Juan”,
edición Gobierno de la Provincia, Cesar H. Gerrero: “La mujer Sanjuanina en la época Colonial”.
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“Ovalado rostro moreno,
grandes ojos negros, lar-

gas pestañas, mirada
profunda llena de 

lejanías, sonrisa triste” 
(Carmen Peñaloza de Varese).

Según un dibujo 
de Santiago Paredes.

Algunas 
comidas de 
esos tiempos

Api
Se lava el maíz blanco majado, y se deja
en remojo con bastante agua durante la
noche. Se pone a cocinar en la misma
agua del remojo, revolviendo a menudo
con palo de madera. Se le agrega un
poco de azúcar cuando comienza a her-
vir. Cuando está blando se saca del
fuego y se deja reposar. 
Se sirve frío o caliente, con arrope de
uva, de chañar o miel.

Locro de Chuchoca
(chuchoca son los granos de choclo)

Poner en el horno una veintena de cho-
clos en chalas o pelados. Cuando están
tostados y asados sacar y dejarlos repo-
sar dos días, dándolos vuelta para que
se sequen parejos.
Desgranar los choclos y reservar los gra-
nos. Los más duros se majan (majar es
molerlos en un mortero).
Dejar en remojo un kilo de granos maja-
dos con cuarto kilo de porotos durante
toda la noche.
Hacer hervir carne, panceta, cueritos de
chancho con el choclo y los porotos. Co-
cinar todo hasta que todo esté tierno; si
hace falta agregar sal.

Receta de Doña Susana 
Mallea de la Gran China Jáchal.

Al poco tiempo de la colonización la
transculturación debió advertirse en
varios aspectos de la vida cotidiana.
Algunas preparaciones de comidas
de los nativos permanecieron en el
tiempo resguardados por las cos-
tumbres y la tradición; en otros pre-
parados se advierte la mezcla de
ingredientes autóctonos y otros de
la usanza española.





4San Juan
colonial



>>La ciudad
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Inundación 
y traslado
En 1593 una crecida del río arrasó
la precaria ciudad. 

Luis Jufré y Meneses, quinto hijo
del fundador, la trasladó 25 cua-
dras al sur de su antiguo emplaza-
miento. Trazó la Plaza Mayor en
un cuadrado desnudo y a su alre-
dedor comenzó a crecer nueva-
mente San Juan, que tuvo que
soportar nuevas inundaciones,
pestes, terremotos.

.

Desde 1562 hasta 1594 San Juan tuvo su
asiento en el Pueblo Viejo, hoy Concepción. A
pesar de haber transcurrido 32 años desde su
fundación, sólo se había levantado la iglesia

parroquial y la casa dominicana. Las viviendas
eran, según crónicas de la época “un rancherío
que no se diferenciaba mucho del caserío
huarpe”.  

Los primeros años



>>
Construcciones
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1610
Construyeron su casa
los dominicos en la

manzana de lo que hoy
es Mendoza, Entre
Ríos, Laprida y Avda
San Martín. También la
casa de los merceda-
rios en la manzana de

Mitre, Tucumán, 
Santa Fe y Rioja 

El cincuentenario
A cincuenta años de la fundación (1612), un memorándum del oidor de la Real Audiencia de Chile informa al
Rey: “La ciudad de San Juan. Veintitrés casas cubiertas de paja e Iglesia parroquial”. El progreso había sido muy
poco y a las autoridades españolas les preocupaba el riesgo de despoblamiento. 

El primer siglo
Cuando San Juan cumplió su primer siglo
de vida (1662) ya se había edificado el Ca-
bildo y la cárcel, con recovas y altos, en la
calle llamada, precisamente, “del Cabildo”,
hoy General Acha. 

l En 1631 se había construído la ermita
de San Clemente.

l En 1644 la iglesia de San Agustín.

l En 1655 Los Jesuitas construyeron su
residencia y fundaron la primera escuela.

La nueva ciudad

Este gráfico muestra la distribución de principales edificios en la ciu-
dad entre fines del Siglo XVI y principios del XVII. Fuente: Roitman,
Dora: “San Juan, la ciudad y el oasis”, EFU, 1996
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>> La vida en San Juan
en la época colonial

Las  viviendas
Las viviendas familiares del San Juan colonial eran caso-
nas de adobes con techos de caña y barro. Era caracte-
rística la ancha puerta a la calle, de hojas macizas de
algarrobo. Las ventanas tenían rejas de madera o de hie-
rro forjado. 
En las casas de las familias más pudientes la puerta abría
a un zaguán con arco de medio punto y piso enladrillado,
con habitaciones a uno y otro costado. Estas viviendas te-
nían hasta tres patios. 
Por el fondo de todas las casas corría la acequia que pro-
veía de agua a la familia. Era común ver dos tinas, una
para aclarar el agua de consumo y otra para el baño.

Alimentación
Las comidas habituales  eran las
humitas en chala, el locro de
trigo y de choclo, carne asada o
también desecada al sol (char-
qui) preparada con zapallo.

Los postres además de las fru-
tas, la mazamorra de maíz con
arrope o miel, dulces variados :
de membrillo, de higos; los me-
rengues; las tabletas criollas y
“finas” entre otros.

Utensilios de
la cocina co-
lonial. Estos
objetos
se encuen-
tran en el
Museo His-
tórico 
"Agustín
Gnecco" de
San Juan.

Así eran las rejas
que tenían las venta-
nas de muchas vi-
viendas en el San
Juan colonial. Están
expuestas en el
Museo Histórico
"Agustín Gnecco"

Una 
ciudad, un 
desierto
Hasta fines de siglo
XVII a pesar de los ade-
lantos, abundaban en la
ciudad los baldios. Las
calles del San Juan co-
lonial eran de tierra, rec-
tas, de apariencia
desértica y áridas, sin
veredas, acequias ni ár-
boles. En las horas de
mayor calor era ago-
biante transitarlas y de
noche contaban con
muy poca iluminación,
lograda con faroles de
velas colocados en las
puertas de las vivien-
das.

En 1712 los jesuitas le-
vantan la Iglesia de San
José  en la esquina “El
Portón” y “Real de las
Carretas” (hoy Rivada-
via y Mendoza). Esa fue
la Iglesia Mayor y un
siglo después la Cate-
dral.

En 1750  la ciudad va
tomando forma. La po-
blación ya alcanza las
7.000 personas
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Educación Hospitales
Al momento de la fundación se
reservaron dos solares para
hospitales, uno para españoles
y otro para nativos.
En 1763 el Obispo de Chile Ma-
nuel de Alday crea en San Juan
el “Hospital de San Juan de
Dios” en Puyuta (Desampara-
dos) que funcionaría hasta
1830 atendido por los religiosos
hospitalarios de esa orden.

Asilo
Se creó un “Asilo para huérfanos y
recogidas” en 1785

Cementerios
Cada parroquia, iglesia o capella-
nía contaba  con un terreno conti-
guo destinado a “enterratorio” para
cumplir el precepto de dar cristiana
sepultura  a los muertos, por eso

se llamaban “camposantos”.
Cada parroquia ano-

taba las defuncio-
nes.

Las fiestas 
religiosas

La vida social durante la época de la colonia estuvo en
San Juan estrechamente vinculada a actividades y 

fiestas religiosas. Semana Santa, Corpus 
Christi y los días del patrono San Juan Bautista (24 de
junio) y el día de San Pedro y San Pablo (29 de junio)
eran las festividades más importantes. Al término de la

procesión los vecinos encendian fogatas. Los miembros
del cabildo, el clero, las órdenes religiosas y la población
en general recorrían las cuatro cuadras de la plaza. Las
calles estaban cubiertas de pájaro bobo y hierba buena. 

D urante toda la época de la colonia  y también años después la
enseñanza estuvo a cargo  de órdenes religiosas; se enseñaba
a leer, escribir, sacar cuentas y la doctrina cristiana.

l Los padres mercedarios habrían sido los primeros en educar a los
nativos

l La primera escuela de Jáchal data de 1601, en una “doctrina” asen-
tada allí.

l La primera escuela de San Juan fue creada por los jesuitas en 1655
cuando se instalaron por primera vez en la región. A su expulsión en
1767 le continuaron los franciscanos.

l En 1732 los dominicos   crearon una escuela de novicios, a la que
podían también asistir niños y jóvenes-.

l En 1775 se creó la “Escuela del Rey” como Escuela de primeras le-
tras, siendo su maestro el sacerdote Dionisio Jofre . Funcionó veinte
años,  luego de su cierre y por petición de la Junta de Temporalidades
de San Juan,  se reabrió como “Escuela de primeras letras y gramática”

l La primera escuela para “doncellas” fue autorizada en 1785

l A fin de siglo existía también un establecimiento de enseñanza parti-
cular  regenteado por el sacerdote  Manuel Gregorio Torres

l Horacio Videla aporta el dato que en 1762 el Cabildo de San
Juan  intercede ante la Real Audiencia de Chile  a favor de
los jesuitas mendocinos, para que allí funcione una cáte-
dra  de filosofía y teología. También registra que en
1767 un sanjuanino, Francisco Funes, jesuita, fue pro-
fesor de filosofía y gramática, allí.

l Las bibliotecas que había en San juan en el pe-
riodo colonial estaban dentro de los conventos, la
mas afamada era la de los domimicos. En algunas
casas de familia ( como Del carril, Laprida, Oro, de
la Roza) existían colecciones y libros de gran valor.

l El primer libro de autor sanjuanino , según los
datos existentes, sería  una “Historia de Cuyo” y  un
trabajo “Observaciones  sobre la Cordillera de los
Andes y la llanura de Cuyo” del Abate Manuel de Mora-
les
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En el San Juan colonial eran
habituales entretenimientos po-
pulares como las corridas de
toros,  programadas para algún
día de fiesta en la Plaza Mayor.
Otro juego que apasionaba era
la riña de gallos. La plaza y las
calles eran también escenarios
de carreras de caballos. Ya
desde la colonia se festejaba el
carnaval con ruidosas fiestas.

Diversiones 
populares

La vida familiar en el San Juan de la
colonia tenía costumbres muy arrai-
gadas. Sólo los hijos varones podían
estudiar y ayudar a sus padres en los
negocios o la política. Las mujeres se
casaban muy jóvenes y estaban de-
dicadas al hogar. 

Luego de un día de actividad y una
larga siesta,  al atardecer las campa-
nas de las iglesias llamaban a la ora-

ción. En ese momento la familia se
reunía con sus criados y el padre o la
madre guiaban el rezo del rosario.
Más tarde, a la luz de las velas, se
tomaba mate y una comida sobria.
Después, en algunas casas se ju-
gaba a las cartas o se leía en voz
alta.
Los sábados los amigos de la familia
se reunían en tertulias a conversar y
escuchar algún instrumento musical.

Costumbres  familiares

Vestimenta
La moda en la colonia variaba según el grupo social. Los más
pudientes traían telas y accesorios de Europa. Las damas de
alta sociedad vestían al estilo español, con faldas anchas y lar-
gas y enaguas bordadas y con puntillas y blusas de encaje o
lino. Era habitual el uso de mantillas y peinetones.

Los hombres de las clases altas vestían capas de paño, panta-
lones ajustados y calzones de lienzo, camisas de seda y cor-
batas con flecos. Calzaban botas con incrustaciones de plata.
Las personas de menos  recursos cosían su ropa con telas de
algodón y lanas de guanaco o vicuña. Usaban poncho.

1-Describir como era la ciudad de San Juan a
fines del siglo XVIII, teniendo en cuenta los datos
desde el momento de su traslado.
2- Realizar un esquema con los aspectos de edu-
cación, salud y otros servicios a los pobladores en
la época colonial. 
3- Elaborar un escrito descriptivo  de  la  “Epoca
colonial en San Juan” con los temas: “Vivienda”;
“Costumbres familiares”; “Alimentación” “Fiestas
religiosas” y “Vestimenta colonial” ubicándose
como un periodista de hoy que viajó en el túnel
del tiempo hasta aquella época.  
4-Visitar el Museo Histórico Provincial Agustín
Gnecco: 
a- tomar nota sobre distintos testimonios de la
vida colonial (mobiliario, arquitectura, vestimentas,
otros) 
b- Por grupos redactar un informe  sobre  un tema 
c- indagar en la Biblioteca del Museo sobre libros
y/o colecciones existentes de la época colonial.
Consignarlos en una ficha indicando a quienes
pertenecieron, lugar, fecha y año de edición, y
otros datos de interés 

Actividades
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La población
Con poco más de un siglo de vida, en
1670, la ciudad de San Juan sólo tenía
entre 180 y 200 pobladores entre españo-
les, criollos, mestizos e indios de servicio
doméstico. 
Entre 1760 y 1800 se incrementó nota-
blemente la población de San Juan, en
gran parte por la inmigración espa-
ñola.
En 1770, los habitantes de San Juan
ya eran 7.000. En 1812 el Censo
Patrio daría que la población habría
crecido a casi 12.000 habitantes. 

Durante la época hispana en San
Juan era posible distinguir varios
grupos étnicos: los blancos (espa-
ñoles y criollos -estos son los hijos
de españoles nacidos en América-);
los indios (nativos); los mestizos
(nacidos de la unión de indios y blan-
cos); los negros provenientes de
Africa como esclavos; los mulatos,
(nacidos de la unión de blancos y
negros); y los zambos (hijos de
negros e indios) 

Los distintos grupos convivían
en general, de manera pacífica

No todos 
eran iguales
Los españoles que habitaban estas tierras
encabezaban las actividades políticas, mili-
tares, económicas y sociales. Sin embargo,
a pesar de este privilegio, pronto en Cuyo
los criollos e incluso algunos mestizos com-
partieron cargos en la política, la iglesia, el
ejército y el comercio. De todos modos, la
mayoría de la población mestiza estaba de-
dicada a distintos oficios.

Los nativos, por su parte, vivían agrupados
en reductos ubicados en Catalve o Calin-
gasta, Pismanta, Jáchal, Mogna, Valle Fér-
til, Tulum y Huanacache. Su destino en la
ciudad era la servidumbre.
Los pocos negros y mulatos que vivían en
San Juan servian en casas de familias pu-
dientes o en conventos.

>>Población y gobierno

1-Realizar un gráfico de barras que represente la
población de San Juan en 1670,1770 y 1812. Con-
signar la cantidad de pobladores.
2-Distinguir los grupos sociales  existentes en la
época hispana en la provincia y mencionar sus acti-
vidades
3-Consultar la Ley de Educación Nacional 26206, y
averiguar que establece el art 11, inc. d) y ñ) sobre
identidad y diversidad cultural. 
4-Consignar en qué fecha se celebra en nuestro
país el Dia de la Diversidad Cultural

Actividades
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El gobierno colonial
Desde su fundación y hasta 1776 San Juan
pertenecía al Corregimiento de Cuyo, que
dependía de la Gobernación de Chile y ésta,
a su vez del Virreinato del Perú. En el Corre-
gimiento de Cuyo la máxima autoridad era el
Corregidor y Justicia Mayor, instalado en
Mendoza. En San Juan la autoridad era el
Teniente Corregidor.

En agosto de 1776 fue creado el Virrei-
nato del Río de la Plata subdividido en in-
tendencias. Entonces Cuyo pasó a
depender de la Gobernación Intendencia
de Córdoba.  

En 1782 desapareció el Corregimiento de
Cuyo y la región fue dividida en tres Coman-
dancias, gobernadas por un Comandante de
Armas. Esta fue la forma de gobierno hasta
1810.

San Juan, al igual que todas las ciudades,
tenía un Cabildo, que era la institución que
regía la vida diaria de los habitantes. Estaba
integrado por vecinos que debían saber leer
y escribir y tener un oficio honesto. 

El Cabildo resolvía cuestiones judiciales en
los ámbitos civil, comercial y criminal; en lo
político podía dictar ordenanzas, defender
los derechos de los vecinos o reemplazar a
los gobernantes, y entre las funciones admi-
nistrativas, se ocupaba de la instrucción de
los niños, el funcionamiento de hospitales y
autorizaba gastos para realizar trabajos para
el mejoramiento de la ciudad.

1-Responder el siguiente cuestionario
sobre Gobierno Colonial:
a- ¿Desde su fundación y hasta 1776
de dónde dependió Cuyo?
b- ¿Cuáles eran las máximas autori-
dades de Cuyo y de San Juan?
c- ¿De dónde empezó a depender
San Juan desde  1776,  y por qué
razón? 
d- ¿Qué funciones cumplía el Cabildo
de San Juan?
2- Establecer las consecuencias para
San Juan y Cuyo de la creación del
Virreinato de la Plata en 1776
3-Precisar la forma de gobierno de
San Juan al 1810

Actividades

La economía colonial
Tierras fértiles, agua e indios para trabajar fué
la riqueza que los españoles encontraron en
San Juan. Así fue como, de buscadores de
oro, los conquistadores se convirtieron en
agricultores.
Desde Chile los primeros colonizadores traje-
ron a Cuyo el trigo, la cebada y los frutales que
antes habían llevado al vecino país desde Es-
paña. De la misma manera habrían sido intro-
ducidos la vid y el olivo que rápidamente se
convirtieron en los principales cultivos. Sin em-
bargo, la economía colonial en Cuyo debió en-
frentar siempre problemas debido a decisiones
de España.
Además de vinos, San Juan vendía aguar-
diente y fruta seca a Chile, Buenos Aires, Cór-
doba, Tucumán y el litoral. Otras actividades
económicas eran la molienda de trigo y la pre-
paración de cueros de vicuña.
En Jachal y Valle Fértil eran importantes los
potreros de alfalfa, lo que permitía la crianza
de ganado vacuno, caprino y ovino. 

Industrias domésticas
En la época colonial en San Juan era muy
importante la industria doméstica, a cargo
de las mujeres de la familia y la servidum-
bre. Las viviendas eran pequeñas unida-
des productivas. En las casas se
preparaban dulces, conservas, arrope,
velas de cebo, jabón con semillas de zapa-
llo, polvo de arroz para la cara, almidón de
trigo para la ropa, y muchos productos
más. Las mujeres alternaban estas tareas
con el cuidado de los hijos, así como con
los bordados, costuras y tejidos.

Esta devanadora
era uno de los acce-
sorios utilizados
para preparar la
lana con la que, en
el telar, se confec-
cionaban mantas y
otras prendas fami-
liares. Colección
Museo Histórico
"Agustín Gnecco".



Las comunicaciones y los transportes en la época colonial
eran muy precarios y lentos. El medio de transporte de
productos para la venta se hacia en mulas; con el tiempo
se comenzaron a utilizar carretas tiradas por bueyes. 
Para el traslado de personas se usaba la galera, que era
un coche más rápido, tirado por caballos. Según el  trans-
porte, llegar a Buenos Aires podía demorar entre 45
días y 2 meses.
El chasqui era el transporte de la co-
rrespondencia que tambien tardaba
semanas o meses en llegar,
según las distancias. 
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La odisea del transporte

Así eran los lagares en los que se preparaban
los mostos. Estaban confeccionados en cuero

de animales. Este objeto se conserva en el
Museo Histórico "Agustín Gnecco".

El 
comercio 
en la
época 
colonial
l Durante la época
colonial circulaba en
Cuyo la moneda de
plata y cobre fundida
en la ceca de Potosí,
principal fábrica de mo-
neda metálica para el
Río de la Plata.

l San Juan comer-
ciaba sus uvas, frutas
secas, aguardientes y
vinos, además de ha-
cienda y algunos ru-
bros menores de la
minería. Los vinos se
llevaban en carretas a
Córdoba, Buenos Aires
y Santa Fe.

l Recién a principios
del siglo XIX, en Bue-
nos Aires actuaban fir-
mas que operaban en
cambio de moneda y
compra de letras.

Actividades
1- Establecer en qué se basó la economía provincial en la época de la colonia. 
2-Detallar actividades económicas usuales
3-Fundamentar la importancia de la industria doméstica 
4-Mencionar los medios usuales de transporte de mercancías y cómo era el reparto de co-
rrespondencia 
5- Comparar el tiempo de viaje por vía terrestre desde San Juan a Buenos Aires en la
época colonial y en la actualidad
6-Redactar  un informe de 2500 caracteres sobre la conectividad de San Juan en el 2015
(incluyendo el Corredor Bioceánico)

Actividad de integración: Completar  este cuadro de doble entrada  con algunos  aconte-
cimientos más  significativos  ocurridos  en San Juan, Argentina y  España en los Siglos
XVI, XVII y XVIII .

San Juan Argentina España

SXVI

SXVII

SXVIII

Contenido: Enciclopedia Visual, Fundación Bataller
Fuente: Horacio Videla Historia de San Juan tomo 1
y 2 . Edición UC de Cuyo.  Nueva Historia de San

Juan Instituto de Historia Regional y Argentina “Hec-
tor D. Arias”- EFU. San Juan 1997. 





5La época
patria
Revolución
de Mayo.



>>La época patria
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Durante el Siglo XVIII Inglaterra
disputa a España el dominio de los
mares, pero luego ve más prove-
choso tomar posesión de sus terri-
torios conquistados. Buenos Aires
parecía  un objetivo fácil pues tenía
pocas tropas y por tanto menos po-
sibilidades de defenderse. 
La primera invasión inglesa se
llevó a cabo el 25 de junio de 1806,
comandada por Beresford. Las mi-
licias de Pueyrredón y el pueblo lo-
gron la rendición de los ingleses. El
Cabildo presionado por Pueyrre-
dón y el  pueblo,  designó a Liniers
a cargo de las fuerzas armadas
(primera vez que los criollos impo-
nían su voluntad). Liniers creó
cuerpos militares.
En junio de 1807 se produjo la se-
gunda invasión inglesa comandada
por Witelocke , quien también se
rindió.
El Virrey Sobremonte fue destituído.

LAS INVASIONES 
INGLESAS 

San Juan en las invasiones inglesas 
En junio de 1806 una flota británica desembarcó en Buenos Aires y las tropas
tomaron el fuerte. La resistencia del pueblo venció a los invasores, que final-
mente se rindieron. Todos estos hechos eran desconocidos en San Juan
hasta que el virrey Sobremonte ordenó que los prisioneros de guerra fueran
internados en Cuyo. En octubre y diciembre de 1806 llegaron dos grupos que
sumaban alrededor de 280 soldados ingleses. Fueron albergados en una
casa-prisión que fue refaccionada para ello, pero muchos fueron hospedados
por vecinos de San Juan, mientras otros fueron enviados a Valle Fértil.

En 1807 y luego de un segundo intento de invasión, Inglaterra firmó la capitu-
lación y se decidió la entrega de prisioneros. Los que estaban en San Juan
fueron conducidos a Buenos Aires en una tropa de mulas. Según algunos his-
toriadores, alrededor de 17 ciudadanos ingleses ( Tylor, Campbell y otros) se
quedaron definitivamente en San Juan y aquí formaron sus familias.

1- Explicar las razones por las que Inglaterra decide la invasión a Buenos Aires y cómo sucedieron los hechos.
2-Consignar  cuáles  fueron las  consecuencias de las Invasiones Inglesas. 
3-Señalar la repercusión que tuvieron en San Juan  las Invasiones Inglesas en ese momento y en el futuro
4-Ubicar en el siguiente cuadro los principales acontecimientos:

5-Mencionar algunas consecuencias de la invasión napoleónica para nuestro país.

Actividades

AÑO BUENOS AIRES SAN JUAN 

1806

1807

1808
Napoleón
invadió
España



Revolución de 
Mayo de 1810
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Repercusión en San Juan
La noticia 
tardó en llegar
Más de veinte días tardó en
llegar a San Juan la noticia
de que en Buenos Aires una
Junta de Gobierno había 
reemplazado al virrey espa-
ñol Cisneros. 
En 1810 esta provincia tenía
alrededor de 12.000 habi-
tantes. Desde 1776 for-
maba parte del Virreinato
del Río de la Plata y desde
1782 dependía dentro de
este Virreinato de la Go-
bernación Intendencia de
Córdoba del Tucumán. En
la provincia el gobierno es-
taba a cargo de un Coman-
dante de Armas. También
funcionaba un Cabildo inte-
grado por vecinos, repre-
sentantes de la población. 

El Cabildo es una institu-
ción nacida con la Funda-
ción de la ciudad y
contaba con el cargo de
escribano.

Dos pedidos contradictorios
El 17 de junio de 1810 llegó a San Juan una comuni-
cación de la Primera Junta. 
En ella informaba sobre lo ocurrido en Buenos Aires.
También pedía que la provincia enviara un diputado
para que integrara la Junta Grande.

Casi al mismo tiempo, llegó una comunicación desde
Córdoba en la que las autoridades de la Gobernación
Intendencia pedían a los sanjuaninos que no recono-
cieran al nuevo gobierno formado en Buenos Aires.

Los miembros del Cabildo sanjuanino se tomaron
unos días para analizar esta difícil situación. Invitaron
a los abogados de la ciudad y se reunieron en las
casas de algunos cabildantes, mientras enviaban
emisarios a Mendoza para conocer la opinión de las
autoridades vecinas.

Los realistas recupe-
raron posiciones y
Liniers fue reempla-
zado por el Virrey
Cisneros. Pero los
criollos tenían ya sus
propias fuerzas mili-
tares y la experiencia
de la lucha contra los
ingleses. Estaban de-
cididos a pedir un
Cabildo Abierto que
destituyera a Cisne-
ros y nombrara una
Junta de Gobierno
integrada por patrio-
tas. 
Los acontecimientos
se precipitaron hasta
el 25 de Mayo:
l Los patriotas exi-
gieron la destitución
de Cisneros.
l El Cabildo aceptó
la renuncia de la
Junta presidida por
Cisneros.
l El pueblo entregó
la nomina de ciuda-
danos para la nueva
Junta.
l El Cabildo tuvo
que aceptar la volun-
tad popular.
l Se designó a la
Junta revolucionaria
presidida por Corne-
lio Saavedra. 



El pronunciamiento
Ya no se podía esperar más tiempo para
tomar una decisión. Así fue que los
miembros del Cabildo de San Juan ci-
taron a un Cabildo Abierto para el sá-
bado 7 de julio.
Las crónicas de la época cuentan que
hubo ese día una numerosa concurren-
cia y que se leyeron a los presentes las
comunicaciones que había recibido el
Cabildo.

Luego de escuchar las opiniones de al-
gunos asistentes, finalmente la socie-
dad sanjuanina allí representada
resolvió apoyar el nuevo gobierno pa-
trio. Aclararon, sin embargo, que esta
decisión no significaba desconocer la au-
toridad de la provincia.

El lunes 9 de julio de 1810 se cumplió
con el otro paso solicitado por Buenos
Aires.  Por mayoría (en un total de 77
votos), Don José Ignacio Fernández de
Maradona fue electo diputado ante la
Junta revolucionaria.

Con este hecho se da por concluida la
época hispánica en San Juan

Un secreto a voces
Los hombres que tenían a su cargo
tomar una decisión intentaron mantener
el tema en secreto para no alterar la paz
provinciana, sin embargo el tema pronto
fue conocido. Algunas familias tomaron
posición a favor de una u otra postura y
se formaron bandos aunque esto no
afectó la tranquilidad pública.
Cuentan algunos historiadores que
cierta mañana en esos días de junio de
1810 aparecieron clavados en algunas
esquinas de la ciudad unos cueros de
carnero que, en su parte del revés, te-
nían escrita la leyenda:

Gobernarás Cisneros cuando
salga lana a este cuero
Así, a pesar de la falta de una imprenta
u otros medios, los partidarios de la re-
volución expresaron públicamente sus
ideas.

Abierto, pero no tanto 
El Cabildo Abierto era una reunión especial a la que los miembros es-
tables del Cabildo invitaban al resto de los vecinos con el fin de dis-
cutir temas importantes para la vida de la ciudad.  De todos modos,
no asistían todos los habitantes, sino “la parte principal y más sana
de la población”. Es decir, que sólo participaban del Cabildo Abierto
los blancos que eran jefes de familia, tenían propiedades y gozaban
de prestigio social. No estaban incluidos los artesanos, los emplea-
dos, los pulperos o los pequeños comerciantes. Por supuesto tam-
poco asistían los nativos, negros, mestizos y mulatos.
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EN EL PAÍS
Los gobiernos y los hombres
En los tres años que siguieron a la Revolución de Mayo
se sucedieron distintos gobiernos en Buenos Aires. La
Primera Junta fue reemplazada por la Junta Grande
integrada también con delegados del interior. Después de
ésta el primer Triunvirato (1811) y el segundo en 1813.
El Directorio en 1814.
l San Juan formó su primera autoridad patria en 1811,
con la Junta Subalterna que presidía don José Javier
Jofré e integraban Pedro del Carril e Isidro Mariano Zava-
lla.  
l En 1812 el primer Triunvirato crea un nuevo sis-
tema de gobierno: “Gobernadores” y “Tenientes Go-
bernadores”. Nombró a Saturnino Sarassa como
primer Teniente Gobernador de San Juan, quien llevó
a cabo el primer Censo dispuesto por el Triunvirato y
creó la Controlaría de Rentas. 

Con una u otra forma de gobierno, San Juan continuaba
dependiendo de la Gobernación Intendencia de Córdoba.

Asamblea del año 13
La Asamblea General Constituyente, convocada
por el Segundo Triunvirato adoptó entre otras las
siguientes medidas:
l Creó los simbolos patrios: el Escudo Nacional
(reemplaza la figura del Rey en documentos y mo-
nedas), y el Himno Nacional Argentino de Vicente
López y Planes y Blas Parera.

l Declaró la “Libertad de Vientres” por la que
todos los hijos de esclavos nacidos despues del 31
de enero de 1813 eran libres.

l Creó Intendencias en las zonas de fronteras.

l Acuñó monedas con el escudo y el sol de mayo.
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Saturnino 
Sarassa,
según un 
dibujo 
de 
Santiago 
Paredes

1812
Manuel Belgrano tomó el mando del Ejército del Norte.
Pese a algunas derrotas, triunfó en la batalla de Tucumán
y al año siguiente en la batalla de Salta.
Como general del Regimiento de Patricios enarboló
por primera vez la bandera celeste y blanca, Enseña
de la Patria.

1814 
El Almirante Guillermo Brown es designado jefe de las
fuerzas Navales y derrota a los españoles en Montevideo.



La 
Intendencia
de Cuyo

E n 1813 la guerra
por la Independen-
cia atravesaba un

momento difícil. Chile
había recibido refuerzos
realistas desde Perú y eso
amenazaba las fronteras
de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.

La Asamblea del año XIII
resolvió, para velar por la
seguridad, crear intenden-
cias en las zonas de fron-
tera. Una de ellas fue la
Intendencia de Cuyo, con
su capital en Mendoza e
integrada por esa provin-
cia, San Juan y San Luis,
que dejaron así de depen-
der de Córdoba.

En septiembre de 1814
Don José de San Martín
asumió como Goberna-
dor Intendente de Cuyo,
visitó dos veces la provin-
cia de San Juan hospe-
dándose en el Convento
Santo Domingo. Ese año
comienza a preparar el
Ejercito de los Andes

En 1815 
l El Director Supremo
Alvarez Thomas convocó
a un Congreso general
en Tucumán.
l El doctor José Ignacio
de la Roza fue designado
Teniente Gobernador en
San Juan.

Para ampliar 
información:

San Juan y mayo de 1810.
Un impulso a la consoli-
dación del federalismo.
Por: Margarita Ferrá 

de Bartol

Contenidos: Enciclopedia Visual de la
Fundación Bataller

Fuentes consultadas:
Videla, Horacio: Historia de San Juan -
Tomo III - (Epoca Patria) 1810-1836,

Academia del Plata, Universidad Cató-
lica de Cuyo, 1972

Peñalosa de Varese, Carmen y Arias
Héctor: Historia de San Juan, Editorial

Spadoni, Mendoza, 1966
Instituto de Historia Regional y Argen-
tina “Héctor D. Arias”: Nueva Historia

de San Juan, EFU, 1997

70

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17220


1- Mencionar los antecedentes próximos o inmediatos de
la Revolución de Mayo 
2-Dibujar los hechos de la Semana de Mayo acontecidos
en Buenos Aires en cuadros de cómics o historietas, ha-
ciendo hablar a los principales personajes. 
3-Consignar los sucesos ocurridos el 25 de Mayo; cómo
se llamó el Primer Gobierno Patrio y el nombre de sus in-
tegrantes 
4-Responder el siguiente cuestionario:
a) Cuántos habitantes tenía SanJuan en 1810?
b) En ese año de qué Virreinato formaba parte San Juan
y de qué Gobernación Intendencia dependía?
c) Quién estaba a cargo del Gobierno de San Juan?
d) Qué otro órgano de gobierno había y quienes lo inte-
graban?
e) Cuánto tiempo tardó en llegar a San Juan la noticia del
establecimiento de la Primera Junta?
f) Qué pedidos contradictorios llegaron a San Juan  a me-
diados de Junio de 1810?
g) Qué hicieron los miembros del Cabildo sanjuanino
para resolver la difícil situación?
h) Cómo se expresaron políticamente los partidarios de la

revolución?
i) Qué sucedió con el Cabildo Abierto del 7 de Julio de
1810?
j) Cuál fue el siguiente paso y cuál su trascendencia?
5-Ampliar información sobre las acciones militares y la
obra educativa de Manuel Belgrano.
6-Establecer  cuáles fueron las consecuencias de la Re-
volución de Mayo para América, el pais y  la provincia
7- Comentar la trascendencia de las principales medidas
adoptadas por la Asamblea Constituyente del año XIII 
8-Explicar a qué obedece la decisión de crear la Inten-
dencia de Cuyo; que provincias la integraban ; cuál era
su capital y quiénes  fueron designados Gobernador In-
tendente de Cuyo y  Teniente Gobernador en San Juan
9-Realizar un esquema de  los Gobiernos Patrios  que se
sucedieron desde la Primera Junta  hasta 1815. Comple-
tar la información con principales acciones  
10-Construir una línea de tiempo 1810-1815  con los go-
biernos y hechos históricos más importantes  sucedidos
en San Juan 
11- Averiguar cuándo se creó el escudo y la bandera pro-
vincial. Describirlos con su significado.

Actividades
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Escudo de la Provincia de San Juan Bandera de la Provincia de San Juan

Nació el 3 de junio de
1770. Hizo sus estudios

en Buenos Aires y se
recibió de abogado en

España.

Fué Secretario del 
Consulado. Fomentó ca-
minos, comercios, nave-
gación. Fundó escuelas
gratuitas; profesiona-
les; y se ocupó de la

educación de la mujer.

Vocal de la Primera
Junta. Libró numerosas
batallas por la patria. En

1812 fué designado 
Coronel del Regimiento

de Patricios

El 27 de febrero de 1812
para animar a la tropa

enarboló en las barran-
cas de Paraná la bandera

celeste y blanca, que
sería nuestra 

Enseña Nacional.

Manuel Belgrano





6San Juan 
en la 
Declaración
de la
Independencia.
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>> San Juan en la
Declaración de
la Independencia

Los logros de
1810 estaban en
peligro.
l Napoleón había
sido vencido y Fer-
nando VII restau-
rado en España,
quería recuperar
los territorios co-
loniales. 
l En toda Amé-
rica los movimien-
tos revolucionarios
habían sido venci-
dos. 
l La Banda
Oriental estaba
virtualmente ocu-
pada por los por-
tugueses.
l Las Provincias
Unidas del Río de
la Plata debían lu-
char contra las
constantes amena-
zas de España y
Portugal y habia
enfrentamientos
internos por la
forma de gobierno.
l El peligro de
una invasión espa-
ñola desde Chile
era grande.
l En Salta y Jujuy
Guemes contenía
el avance de los
españoles.

1813 y el
peligro realista
A tres años de Mayo de 1810 había poca
tranquilidad en el territorio de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Era permanente
el peligro de que las fuerzas españolas, que
todavía dominaban Chile y Perú, invadieran
nuevamente lo que hoy es la Argentina.
Una de las regiones que presentaba mayor
riesgo era Cuyo, por la existencia de nume-
rosos pasos desde y hacia Chile.

Tanto era el temor que en Mendoza y San
Juan los vecinos cavaron trincheras en las
esquinas de las calles. En nuestra provincia
el Convento de San Agustín se convirtió en
cuartel de las tropas de defensa.  Al mismo
tiempo, familias enteras de pobladores chi-
lenos llegaban a tierras cuyanas en busca
de refugio.

San Martín en 1812, dos años antes de
hacerse cargo de la Gobernación de Cuyo.
(Óleo de Alexander Clark - Pinacoteca del 
Instituto Nacional Sanmartiniano)

San Martín, bienvenido
En septiembre de 1814 el General José de San Mar-
tín fue designado por el Directorio como Gobernador
Intendente de Cuyo. La región estaba formada por
San Juan, San Luis y Mendoza y la sede del gobierno
estaba en esta última.
La noticia fue muy bien recibida en todo Cuyo, cuyos
pobladores veían en el militar una figura importante
para defenderse de la posible invasión española
desde Chile.
San Martín, por su parte, había pedido ocupar ese
cargo porque ya tenía un plan para asegurar la inde-
pendencia de América del Sur. Ese plan era cruzar la
Cordillera de los Andes, liberar a Chile y después ata-
car por el mar a Perú, centro del poder español en
Sudamérica.

El apuro del General
San Martín insistía en la necesidad de declarar la in-
dependencia antes de iniciar la campaña a Chile y
Perú
En 1816, mientras se desarrollaba el Congreso de Tu-
cumán, San Martín escribía insistentes cartas a Tomás
Godoy Cruz, diputado por  Mendoza. Una de ellas
decía:

“Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra
independencia? Es ridículo acuñar moneda, tener
el pabellón y escarapela nacional y, por último,
hacer la guerra al Soberano de quien se dice de-
pendemos, y permanecer pupilo de los enemigos”.



Sí al 
Congreso

La invitación llegó en
junio a San Juan. 
El 8 de junio de 1815,
el Teniente Goberna-
dor de San Juan,
José Ignacio de la
Roza, el Cabildo y
los vecinos reunidos
en asamblea deci-
dieron aceptar la
convocatoria y ele-
gir lo más pronto
posible al dipu-
tado que repre-
sentaría a la
provincia en el
Congreso.
Cada provincia
debía enviar a
Tucumán un diputado por
cada 15.000 habitantes o frac-
ción no menor de 7.500. En el
año 1816 San Juan contaba con
22.000 habitantes. Por esta
razón le correspondía enviar dos
diputados. Ellos fueron Fray
Justo Santa María de Oro y el
doctor Francisco Narciso de
Laprida.
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Los primeros
Fray Justo Santa María de Oro fue designado el 15 de
junio de 1815, mientras que recién en septiembre acce-
dió Laprida a la representación por San Juan.

Para la elección se utilizó un sistema por el cual cada uno
de los doce cuarteles (especie de departamentos) en los que
se dividía la provincia votaba por un elector y estos representan-
tes, conjuntamente con el Cabildo, designaban a los diputados.

Los diputados electos por San Juan partieron de esta provincia rumbo a
Tucumán a fines de octubre de 1815. El viaje fue largo y penoso, lo hicie-
ron en carruajes y mulas de paso.

Muchos historiadores destacan que los representantes de Cuyo, fueron
los primeros en arribar a Tucumán, Fray Justo el 11 de diciembre de
1815. Luego se les irían sumando los demás.  

Reproducción del
acta de designación
de Fray Justo Santa
María de Oro como

diputado por San
Juan. Este docu-

mento se conserva
en el Archivo Gene-

ral de la Provincia de
San Juan.

Francisco Narciso de Laprida y Fray
Justo Santa María de Oro en los retratos
que adornan actualmente la sala en la
que sesionó el Congreso, en Tucumán.

En camino a la Independencia.

La convocatoria 
al Congreso
En mayo de 1815, las autoridades nacionales –en
ese momento el Directorio- decidieron convocar
a un congreso de todas las provincias, a reunirse
en Tucumán. Allí los representantes debían termi-
nar lo iniciado por la Asamblea del año 1813: de-
clarar la independencia y dictar una constitución
que estableciera una forma de gobierno.

José Ignacio de la Roza 
en el gobierno de San Juan
En abril de 1815 una asamblea de vecinos en la
ciudad de San Juan había depuesto al Teniente Go-
bernador Manuel Corvalán. En su lugar nombró en
ese cargo al doctor José Ignacio de la Roza. 
Esta provincia se había dado por primera vez un
gobierno propio. José Ignacio de la Roza fue uno
de los principales colaboradores de la campaña de
San Martín.

El mandato de fray Justo
El 14 de junio de 1815 el teniente gobernador
De la Roza, el Cabildo y los doce electores de
la ciudad  entregaron su mandato a fray Justo
Santa María de Oro. Sus instrucciones eran:
presentarse en la ciudad de Tucumán, reunirse
con los representantes de los pueblos de las
Provincias Unidas y decidir su destino. Por su
parte, la convocatoria del Directorio decía que
el electo debía recibir sus poderes “conducen-
tes a solemnizar nuestra independencia, organi-
zar la Constitución y hacer la felicidad de los
pueblos”.
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La odisea 
de viajar en 1816
Largos, incómodos y peligrosos. Así eran los
viajes en 1816 cuando los diputados de
todas las regiones debieron trasladarse a
Tucumán. Los caminos eran de tierra, no es-
taban mantenidos y durante la época de llu-
vias prácticamente no se podía transitar en
carretas o galeras. Los traslados demoraban
tanto, que periódicamente los viajeros ha-
cían paradas en el camino, en lugares llama-
dos “postas”. 

¿Quiénes estuvieron?
En el Congreso de Tucumán se reunieron
representantes de Jujuy, Salta, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza,
San Juan, San Luis, Buenos Aires, Cór-
doba, Charcas, Cochabamba, Tipiza y Miz-
que, estos cuatro últimos territorios
altoperuanos. 
Paraguay no mandó representantes porque
ya se había declarado independiente. 
Tampoco enviaron representantes la Banda
Oriental ni las provincias del Litoral (Entre
Ríos, Corrientes y Santa Fe), controladas
por Artigas, enfrentado al gobierno central.
Ya habian comenzado a enfrentarse las
ideas centralistas (Unitarias) y las Fede-
rales

l El Congreso en números

33 1718 21
fueron los 
diputados 
electos en 
distintas 
ciudades.

de los 
represen-
tantes
eran abo-
gados o
doctores
en leyes.

diputados
pertene-
cían al
clero.

diputados 
electos 
estuvieron 
presentes
en 

la aper-
tura del
Congreso. 

29
diputados
participaron
en la sesión
del 9 de julio
de 1816 y 
firmaron 
el acta.

108
días 
había 

sesionado 
el congreso
antes del 9
de julio.

45 a 60 dias

12 horas

5 horas
(San Juan-Bs.As.-Tucumán)

De San Juan a Tucumán

El Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816. El 9 de julio de ese
año se declaró la Independencia. En 1817 se trasladó a Buenos Aires.

Responder el siguiente cuestionario;
1-¿Cuál era la situación de Cuyo , de San Juan y del país
en 1815?
2- ¿Quien gobernaba San Juan  en 1815?
3- ¿Quién convocó al Congreso de Tucumán y con qué
objetivo? 
4- ¿Como se organizó la representación de las provincias?

5- ¿Cuantos habitantes tenía San Juan y cuántos diputa-
dos le correspondieron?
6- ¿Qué mecanismo se utilizó para la elección?
7- ¿Cuándo partieron de San Juan los diputados electos y
cuándo arribaron a Tucumán? 
8-Averiguar qué es un “Bando”; cuál era la función del
“pregonero”

Actividades

Esta fotografía (tomada por
Angel Paganelli en 1869) es una de las 
únicas que documentan cómo era el frente 
original de la Casa de Tucumán antes 
de su demolición en 1874.
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Dos meses viajando
Fray Justo salió de San Juan a 
mediados de octubre de 1825. 

Fue primero a Mendoza, donde se entrevistó
con San Martín. Desde allí, junto al diputado
mendocino Tomás Godoy Cruz, partió el 23
de octubre hacia San Luis, donde llegaron el
30 de ese mes. Siguieron luego por La Rioja
y Catamarca hasta llegar a Tucumán el 11 de

diciembre de 1815. Después de casi 
60 días de viaje, fueron los 
primeros diputados en llegar a 
San Miguel de Tucumán.

SAN JUAN

SAN LUIS

LA RIOJA

CATAMARCA

TUCUMAN

Alojamiento 
y comida

Durante su estadía en Tucu-
mán el padre Oro se alojó en
el convento de Santo Do-
mingo. A veces pasaba días
en Lules, la residencia cam-
pestre de esa Orden. Laprida
fue hospedado en un   domici-

lio particular.

Ayuda para el camino
Al pasar por San Luis, 

Fray Justo y su compañero
mendocino pidieron la ayuda del
gobierno ante el mal estado del
camino. Finalmente tuvieron
que contratar algunos peones. 
Un arriero, llamado Pantaleón

Funes, los guiaba.
Iban en carruaje, pero algunos 
tramos los hicieron a lomo 

de mula.

La dieta
Cada uno de los diputa-
dos sanjuaninos al Con-
greso de Tucumán tenía
asignada una dieta de mil
pesos anuales. Aparte se
les reconocían los gastos

del viaje.

Jáchal puras luces
El 21 de abril de 1816 el 

Teniente Gobernador de San
Juan, José Ignacio de la Roza,
comunicó a las autoridades de
Jáchal que el Congreso de Tu-
cumán ya estaba sesionando.
En esa villa del norte la noticia
se comunicó “por bando a son
de cajas y por voz de prego-
nero”. Según las crónicas, los
jachalleros festejaron“ilumi-

nando la villa por tres 
noche consecutivas”.

Una buena noticia
San Martín, como Gobernador 

Intendente de Cuyo, recibió primero la 
noticia y el 7 de abril la comunicó a 
San Juan: el Congreso de Tucumán
había iniciado sus sesiones el 24 de
marzo. El 9 de abril de 1816, el Ca-
bildo y el pueblo de San Juan juraron
obediencia al cuerpo, no sin antes ce-

lebrar una misa de 
acción de gracias.

¿Cómo era Tucumán?
En 1816 San Miguel de Tucumán era una ciudad pequeña pero
importante. Era el paso obligado en la ruta que comunicaba el Po-
tosí con el puerto de Buenos Aires y estaba ubicada en el centro
geográfico del antiguo virreinato.

Grabado que muestra San Miguel deTucumán en 1816
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El 3 de mayo de
1816 el Con-
greso eligió a
Juan Martín de
Pueyrredón
para ocupar el
cargo de Direc-
tor Supremo de
la Provicnias
Unidas 

Los Congresa-
les planificaron
los temas a tra-
tar:
l Redacción
de un mani-
fiesto explica-
tivo a la
población
sobre los moti-
vos del Con-
greso
l Discusión de
la declaración
de la Indepen-
dencia y la
forma de go-
bierno de las
provincias uni-
das
l Realización
de acuerdos
entre las pro-
vincias para
garantizar la
unidad nacio-
nal 

>> Declaración de la Independencia
El 9 de Julio de 1816
El Congreso de Tucumán comenzó sus sesiones el 24 de marzo de 1816. Luego de varias
jornadas de debate y otros temas en discusión, llegó la reunión del día 9 de julio, presi-
dida por el sanjuanino Laprida. El secretario Juan José Paso leyó la propuesta. Pre-
guntó a los congresales si querían que las Provincias Unidas fuesen una nación libre e
independiente de los reyes de España y su metrópoli. Los diputados aprobaron por acla-
mación y luego uno a uno expresaron su voto afirmativo. Acto seguido firmaron el Acta de
la Independencia. En esa jornada fue finalmente declarada la Independencia de las
Provincias Unidas de Sud América “de los Reyes de España, sus sucesores y metró-
poli”. Días más tarde, esta fórmula se completó agregando “y de toda otra dominación ex-
tranjera”. Para conocimiento de toda la población, el Acta se publicó en español,
quechua y aymará, lenguas habladas habitualmente en el territorio que se independizaba.
Se imprimieron 3.000 ejemplares ( 1.500 en español, 1.000 en quechua y 500 en aymara)

Los debates 
continuaron
Aunque se había logrado el obje-
tivo de declarar la independencia,
todavía no se había resuelto cuál
iba a ser la forma de gobierno.
Las posturas eran dos: la mayoría
de los congresistas preferían un
sistema monárquico, la minoría de-
fendía la idea de una república.
En este debate el sanjuanino
Fray Justo Santa María de Oro
tuvo un importante papel. En la
reunión del día 15 de julio habló de
la necesidad de consultar a los
pueblos sobre este tema tan deli-
cado e incluso dijo que se retiraría
de la asamblea si eso no se hacía.
Esta intervención ha sido desta-
cada como una defensa histórica a
lo que hoy se llama la autodeter-
minación de los pueblos.

A la izquierda, la portada de una reproducción del
Acta de Independencia. Arriba, detalle de la acua-

rela de Antonio González Moreno que ilustra el
momento de la Declaración de la Independencia

El padre de la República
Ya era una decisión tomada: nuestra forma de gobierno
sería la de una monarquía atemperada. Después de decla-
rar la independencia esa era la inclinación de la mayoría.
En la sesión del 15 de julio el Congreso iba a votar la pro-
puesta monárquica. Dice el acta de ese día que el diputado
sanjuanino fray Justo Santa María de Oro expresó que
“para proceder a declarar la forma de gobierno era preciso
consultar a los pueblos, …y que en caso de procederse sin
aquel requisito a adoptar el sistema monárquico constitu-
cional, al que veía inclinado los votos de los representan-
tes, se le permitiese retirarse del Congreso…”.
La actitud de Oro produjo gran desconcierto. A pedido de la
asamblea, tuvo que regresar.

Oro se reintegró al congreso y no volvió a intervenir, salvo
para adherir a las instrucciones del Director Supremo
Pueyrredón que decía que “sólo podía pensarse en una
forma monárquica cuando el país esté en perfecta seguri-
dad y tranquilidad” y eso no sucedería en el corto plazo. La
intervención del fraile Oro había enfriado la idea monár-
quica.
Históricamente, el pueblo argentino debe al sacerdote san-
juanino no sólo la defensa de la República, sino también lo
que hoy llamamos “autodeterminación de los pueblos”.
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Responder el siguiente cuestionario;
1- Indicar la fecha de inicio de sesiones del Congreso de Tucumán
2- Establecer el rol de Francisco Narciso Laprida en la Asamblea de la
Declaración de la Independencia
3- Consignar en qué lenguas se publicó el Acta de la Independencia y por
qué razón
4- Determinar el planteo que se realizó acerca de  las formas de gobierno
y la propuesta  de Fray Justo Santa María de Oro . Merituar su trascen-
dencia para el futuro de la Patria
5- Dialogar sobre los perfiles y actuaciones de los diputados sanjuaninos
en el Congreso de Tucumán
6- Escribir un guión para ser representado por alumnos de primaria refe-
rido a una tertulia en la casa de una patricia en los días previos a la De-
claración de la Independencia. En ese guión  que se discutan los
sucesos, la actuación  de los diputados representantes, el rol de San Mar-
tín y otros temas . Pueden inclui poesías, danzas y canciones. 
Se puede optar por un guión para representar la sesión del Congreso.

Actividades

Nuestros representantes
Francisco Narciso
de Laprida
Nació en San Juan el 28 de octubre
de 1786. Estudió en el Real Colegio
de San Carlos, en Buenos Aires, y
luego en Chile se licenció en Leyes.
En 1811 regresó a San Juan y un
año después fue electo síndico del
Cabildo sanjuanino.
Colaboró con el gobierno del doc-
tor José Ignacio de la Roza y en la

formación del Ejército de Los Andes.
En septiembre de 1815 fue electo di-
putado por San Juan ante el Con-
greso de Tucumán. Presidía la
Asamblea desde el 1 de julio y es-
taba en ese cargo cuando el 9 de
julio de 1816 se juró el acta de In-
dependencia.

De regreso a San Juan, en
septiembre de 1818 reem-
plazó al doctor Ignacio de la
Roza en la gobernación
provincial. Cuando Mendi-
zábal tomó el poder, fue pri-
sionero y luego huyó a Chile,
de donde regresó en 1822.
De ideas unitarias, fue perse-
guido por las fuerzas federales.
En un ataque sorpresivo de los
seguidores de José Félix Aldao,
fue asesinado en Mendoza el 22
de septiembre de 1829. Se des-
conoce el lugar donde descan-
san sus restos.

Fray Justo Santa
María de Oro
Nació en San Juan el 5 de septiembre
de 1772. Fue sacerdote dominico,
maestro de arte y doctor en teología.
En Mayo de 1810, cuando se formó
el primer gobierno patrio, se en-
contraba en Europa. 
En 1814 había vuelto a América
y luego de pasar por Buenos
Aires y San Juan, viajó a Chile.
El gobierno español lo deportó y
regresó a Cuyo junto con mu-
chos chilenos que huían de su
patria. Gracias a él, el Gene-
ral San Martín tuvo un pano-
rama completo de los
últimos meses en el país
trasandino.

El 13 de junio de 1815 fue ele-
gido para representar como di-
putado a San Juan en el
Congreso de Tucumán. En las reu-
niones en las que se debatía si ele-
gir la forma monárquica o
republicana de gobierno, luchó
para que esta decisión fuera to-
mada luego de consultar a los pue-
blos.
Durante 1818, el Papa León XII lo
nombró Vicario Apostólico de Cuyo
y en 1834 fue designado Obispo
de Cuyo.
Murió en San Juan el 19 de octu-
bre de 1836. Sus restos se en-
cuentran en la cripta de la Iglesia
Catedral de San Juan.

>>

Para ampliar información:
Fray Justo Santa María de Oro

Francisco Narciso Laprida

Contenidos Enciclopedia 
Visual Fundación Bataller.

Fuentes consultadas:
Videla, Horacio: Historia de San Juan - Tomo III -

(Epoca Patria) 1810-1836, Academia del Plata, Uni-
versidad Católica de Cuyo, 1972

Peñalosa de Varese, Carmen y Arias Héctor: Histo-
ria de San Juan, Editorial Spadoni, Mendoza, 1966

Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor D.
Arias”: Nueva Historia de San Juan, EFU, 1997

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17215
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17215
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17212
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17212
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¿Qué pasó 
después?

Diez días más tarde: 
cambios en el acta

En una reunión realizada el 19 de julio los
congresales acordaron modificar el Acta que
habían firmado el día 9. Donde decía “una
nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli”, le agregaron: “y de
toda otra dominación extranjera”. Era una
respuesta a los rumores que decían que los
congresales tenían intenciones de crear una
monarquía y luego entregar la corona a la
casa real portuguesa.

Siguen los debates
El Congreso se reunió para debatir el

tema de la forma de gobierno los días 15, 19
y 31 y de julio y 5 y 6 de agosto de 1816.
Aunque la mayoría se inclinaba por instaurar
una monarquía, esta posición no triunfó.

21 de julio: el juramento
Los diputados juraron la Independen-

cia en un acto al que asistió el gobernador
de Tucumán, funcionarios eclesiásticos, mili-
tares e invitados especiales. 

El 5 de agosto de 1816 el pueblo de
San Juan juró la Independencia.

Hubo Misa, Te Deum y fiesta en las calles.

1817
l El Congreso se trasladó a Buenos Aires. 

l Los diputados sanjuaninos regresaron a
su provincia.  
l En ese año San Martín cruzó los Andes. 

1819
Se sancionó la primera Constitución

que optó por una forma republicana de go-
bierno, y era unitaria (el Director Supremo
tenía la potestad de nombrar a los goberna-
dores de provincias). Se opusieron Santa Fé,
el Litoral y la Banda Oriental y terminó
siendo rechazada por los pueblos del inte-
rior.

11 de febrero de 1820:
como consecuencia de la batalla de

Cepeda, el Congreso fue disuelto, lo mismo
que el Directorio.

La provincia y su gente

S an Juan era, en 1816, una ciudad de más de dos siglos. La
pequeña aldea de viviendas de adobes con techos de
caña y barro lucía ahora casonas de tres patios, con revo-

ques de barro a la cal y a veces un zocalillo de piedra laja. Una
ancha puerta de hojas macizas de algarrobo abría la vida familiar
a las calles, en su mayoría sin árboles. En 1816 todavía no se
abrían las cuatro “calles anchas”. 

De los casi 13.000 habitantes que se habían censado en la pro-
vincia en 1812, poco más de 3.500 vivían en la ciudad. Las zonas
rurales, despobladas sólo un siglo atrás, habían crecido.

Entre quienes habitaban San Juan a pocos años de la Revolución
de Mayo, 4.440 eran americanos (criollos y mestizos), 65 españo-
les, 31 extranjeros, 5799 indios, 2677 negros y 67 religiosos. Es
probable que la población “americana” del San Juan de entonces
fuera mestiza en elevada proporción.

Una economía 
en crisis

L a agricultura era una de las principales
actividades; la ganadería era limitada
pero próspera. La economía de San

Juan se sostenía en gran parte con la venta a
otras regiones de vinos, aguardientes y frutas
secas, pero las guerras de la independencia
dificultaban el comercio. Además, las contribu-
ciones extraordinarias solicitadas por los go-
bernantes en nombre de la patria para
sostener el Ejército del Norte y luego para
armar el Ejército de Los Andes trajeron mucha
pobreza a San Juan. De esta provincia salie-
ron, desde 1810 en adelante, numerosos en-
víos de dinero, joyas, mercaderías, así como
mulas y cientos de soldados. El año 1816 fue
el de los mayores esfuerzos. 
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Llegó el momento sublime
que hará histórica esta casa.
Ya el presidente Laprida
de su sitial se levanta.
Ya pronuncia la pregunta
que esperan todos con ansia.
Ya dice : -”¿Quiere el Congreso
que las Provincias Unidas
se independicen de España ?”
Ya un grito de entusiasmo
ha cubierto sus palabras.
Ya el Soberano Congreso
la Independencia proclama.
Ya todos cantan el Himno,
ya repican las campanas.
Ya en esa calle del Rey
es histórica la casa.
Ya es Tucumán el altar
y el corazón de la patria !

9 de Julio.

Berdiales, Germán





7San Juan en el 
Cruce de los Andes
El gobierno de 
José Ignacio de la Roza 
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>>

E l 17 de agosto de
1850, muy lejos de su
patria, murió José

Francisco de San Martín. 
Es uno de los mayores próce-
res de esta nación, aunque
casi no vivió en ella. 
Como otros que construyeron
la Argentina, fue duramente
criticado en su época y ter-
minó sus días en el exilio. 
Las decisiones que tomó en
su vida revelan a un hombre

de grandes virtudes. Su ac-
tuación militar lo coloca entre
los más grandes estrategas
del mundo. Esos valores, re-
conocidos con el tiempo, moti-
van que no haya ciudad o
pueblo en Argentina que no
tenga una plaza, un club o
una calle con el nombre de
San Martín. En todas ellas, el
17 de agosto, se recuerda al
“Libertador”.

José de San Martín
el hombre y el héroe
La importancia del 17 de agosto

l Yapeyú
José de San Martín nació en
Yapeyú el 25 de febrero de
1778. En ese entonces el
lugar era una simple reduc-
ción de indios asistida por la
Compañía de Jesús. 
Hoy Yapeyú es uno de los
municipios del Departa-
mento San Martín, en la pro-
vincia de Corrientes. Tiene
2.000 habitantes.

l Padres 
y hermanos
Sus padres fueron Don
Juan de San Martín y Gre-
goria Matorras. Ambos
eran españoles y vivían en
Buenos Aires. Se casaron
en 1770, cuando Don
Juan, militar, fue destinado
a Misiones. En 1774 fue
nombrado gobernador del
Departamento de Yapeyú,
donde fijaron su residen-
cia. Tuvieron cinco hijos:
María Helena, Manuel
Tadeo, Juan Fermín,  Justo
Rufino y José Francisco.

l A Buenos 
Aires y España
En 1781 Don Juan de San Martín fue
trasladado a Buenos Aires y allí fue
con su familia. En 1785, por orden 
del rey,  debió instalarse en Málaga,
España. El sueldo era escaso. Por
ello, los hermanos  mayores entraron
en la milicia. José, que tenía 7 años,
entró en el Seminario de Nobles de
Madrid, donde completó los estudios
primarios. A los 11 años solicitó en-
trar como cadete en el Regimiento
de Murcia. Fue admitido el 9 de julio
de 1789. Eran los días de la Revolu-
ción Francesa.
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l En batalla a los 13 años
Cuando tenía 13 años, José de San Martín luchó
sus primeras batallas en Africa. Su carrera militar al
servicio del rey de España se prolongaría por veinte
años durante los cuales peleó en territorio francés,
en el mar contra Inglaterra, y en Portugal. Recibió
ascensos, condecoraciones y durante la invasión de
Napoleón a España luchó en la famosa batalla de
Bailén, después de la cual fue nombrado Teniente
Coronel de Caballería.
Nunca pidió licencia.

l ¿Por qué vino?
En 1811, San Martín decidió regresar a
América, ponerse a las órdenes del go-
bierno patriota de Buenos Aires y luchar
por la emancipación.
En España se había relacionado con otros
jóvenes americanos, contagiados por el
espíritu revolucionario que se extendía en
Europa, con la formación de juntas popu-
lares ante la invasión napoleónica. 

El enciclopedismo francés y el liberalismo
británico, crearon un nuevo espíritu y las
asociaciones secretas se multiplicaron. En
Londres, Francisco de Miranda, natural de
Caracas, formó un centro que se llamó la
“Gran Reunión Americana”. San Martín
participó de sus reuniones en Cádiz,
donde, como él mismo escribió después,
“resolvimos regresar cada uno al país
de su nacimiento, a fin de prestarle
nuestros servicios en la lucha que cal-
culábamos se había de empeñar”.

l Pasaporte inglés
No era fácil para un militar en servicio del
rango de San Martín, salir de España
rumbo a América sin despertar suspica-
cias. Con ayuda de un amigo relacionado
con la diplomacia inglesa, consiguió un
pasaporte inglés. Se embarcó hacia Lon-
dres, el 14 de septiembre de 1811, lle-
vando sólo los documentos que
acreditaban su carrera militar y su gra-
duación, únicos bienes que poseía. 
En Londres, se alojó en la casa de Fran-
cisco de Miranda. Allí se reunió con otros
jóvenes argentinos con los que en enero
de 1812 se embarcó en la fragata inglesa
George Canning. 
En la mañana del 9 de marzo de 1812
San Martín volvió a pisar tierra ameri-
cana.

l Sospechoso
El arribo de San Martín con sus
compañeros fue anunciado en Bue-
nos Aires por la Gaceta Ministerial.
Se sospechaba que fuesen espías,
puesto que habían servido poco
antes en el ejército español. Las
dudas eran mayores en el caso de
San Martín, forastero en su patria,
sin familia, sin fama ni fortuna.

l La Logia Lautaro 
En Buenos Aires y junto con
Carlos Alvear, San Martín
fundó a mediados de 1812 una
filial de la Logia de los Caballe-
ros Racionales, que rebautizó
con el nombre de Logia Lau-
taro. El nombre fue tomado de
un cacique araucano que se
sublevó  contra los españoles. 
La idea de fundar una logia pa-
triótica en Buenos Aires era
uno de los propósitos que 
traían desde Europa.
Se proponían organizar la opi-
nión pública, fortalecer la auto-
ridad, disciplinar la milicia,
propagar la revolución y defi-
nir los propósitos democráti-
cos de la emancipación
americana.

El rosario 
de San Martín

Una monja que lo cuidé des-
pués de la Batalla de Bailén le
regaló un rosario de madera

que San Martín llevó siempre en
todas sus campañas debajo de

su chaqueta. 
Perdió la cruz que 

originariamente 
traía.

Uniforme del Regimiento de
Línea de Murcia usado por
San Martín en España
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La vida 
familiar

l Remedios,
esposa y amiga
María de los Remedios de Escalada
nació en Buenos Aires. Conoció a
quien sería su marido en las tertu-
lias en casa de sus padres. Cuando
se casaron, a los cinco meses de
haber llegado San Martín de Es-
paña, ella tenía 15 años y él 34. A los
pocos meses San Martín debió partir
en campañas militares. Solamente
cuando se estableció en 1814 en Men-
doza, pudo Remedios vivir con él dos
años continuos. Con otras damas, bordó
la bandera de Los Andes y donó sus
joyas. Tuvieron solo una hija: Merceditas 

l Merceditas de San Martín
Mercedes San Martín nació en Mendoza el 23 de agosto de 1816. Tenía 7
años cuando, muerta su madre, se embarcó con su padre hacia Europa.
Allí, terminados sus estudios, se dedicó a cuidar a su padre que envejecía.
El 13 de diciembre de 1832 se casó en París con Mariano Balcarce. Tuvo
dos hijas: Josefina y Merceditas, que vivieron con su abuelo en Francia. 
La hija de San Martín falleció en París en 1875. 

María de 
los Remedios 
de Escalada

l Los Granaderos
Recién llegado, San Martín presentó
a las autoridades su foja de servi-
cios. La desconfianza de parte del
Triunvirato demoró una semana el
reconocimiento de su grado de Te-
niente Coronel de caballería.
Inmediatamente lo nombraron co-
mandante del escuadrón que él
había propuesto organizar: los Gra-
naderos a Caballo. 

Penacho de lana
Morrión de tela azul

Escarapela de latón

Casaca

Sable

Botas de
caña alta

Cordones de
lana amarilla y
visera de suela

Bandolera 
de suela

Máxim
as par

a 

educar
 a Merc

editas

En 1825, ya en el exilio, San Martín escribió,

como una guía para él, las famosas máximas

para educar a su hija:

l Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún

con los insectos que nos perjudican. 

Inspirarla amor a la verdad y odio a la  mentira. 

l Inspirarle una gran Confianza y Amistad pero

uniendo el respeto. 

l Estimular en Mercedes la Caridad con los Po-

bres. 

l Respeto sobre la propiedad ajena. 

l Acostumbrarla a guardar un secreto. 

l Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia

todas las Religiones. 

l Dulzura con los Criados, Pobres y Viejos. 

l Que hable poco y lo preciso. 

l Acostumbrarle a estar formal en la mesa. 

l Amor al aseo y desprecio al lujo. 

l Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad. 

El sable 
de San Martín

Es el que usó durante la campaña liberta-
dora. Lo adquirió en Londres y se lo donó

a Juan Manuel de Rosas en reconoci-
miento a la defensa de la Patria durante

el bloqueo anglofrancés. Se encuentra en
el Regimiento de Granaderos a Caballo,

en Buenos Aires 
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l Febo asoma 
El 3 de febrero de 1813 San Martín logró
su primer triunfo militar en territorio ameri-
cano. Le ordenaron ir, con su regimiento,
a la margen derecha del Paraná.
Once embarcaciones españolas estaban
frente a las barrancas de San Lorenzo,
un pequeño caserío entre Rosario y
Santa Fé, donde había un convento de
franciscanos. San Martín llegó en la
noche y organizó su tropa. Al amanecer,
cuando los realistas desembarcaron,
sonó el clarín de Granaderos y desde
atrás del convento avanzaron dos divisio-
nes. En poco tiempo vencieron.
Fue en esta batalla cuando uno de sus
granaderos, el correntino Juan Bautista
Cabral, liberó a San Martín del peso de
su caballo muerto, en momentos en que
un realista iba a clavarle su bayoneta.
Cabral murió.

l Marcha de San Lorenzo
Fue compuesta por Carlos J. Benielli (autor de la
letra) y Cayetano A. Silva (autor de la musica).
Fue interpretada en 1902 bajo el pino histórico de
San Lorenzo

l La hazaña de liberar Chile
En enero de 1814 San Martín fue destinado a comandar el Ejér-
cito del Norte. En Tucumán, frente a una tropa vencida, reafirmó
su idea de que ese no era el camino de la liberación. Después
de insistir, fue designado Gobernador Intendente de Cuyo, pre-
paró su ejército y en enero de 1817 cruzó la Cordillera. El Ejér-
cito de Los Andes venció a los realistas en la Batalla de
Chacabuco, pero la lucha continuaría.
Los españoles vencieron en Cancha Rayada. Finalmente, el 5
de abril de 1818, las fuerzas patriotas, reorganizadas, vencieron
definitivamente al ejército realista en Maipú. 

El 12 de febrero de 1818, luego de
una consulta popular, fue decla-
rada la Independencia de Chile.

l Enfermo
Es conocido que San Martín tenía pro-
blemas de salud, ya desde sus épocas

de soldado en España. Padecía de
asma y reumatismo, además de fuertes
dolores de estómago que lo obligaban a

consumir calmantes. Las recaídas se
sucedían periódicamente.

En 1820, cuando preparaba la expedi-
ción a Perú, muy enfermo cruzó la cor-
dillera desde Argentina hacia Chile en

una camilla que una cuadrilla de peones
llevaba en los hombros. Un cuadro fa-
moso recuerda esa escena, que erró-

neamente ha sido atribuida al cruce con
el Ejército de Los Andes en 1817.

Máxim
as par

a 

educar
 a Merc

editas

En 1825, ya en el exilio, San Martín escribió,

como una guía para él, las famosas máximas

para educar a su hija:

l Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún

con los insectos que nos perjudican. 

Inspirarla amor a la verdad y odio a la  mentira. 

l Inspirarle una gran Confianza y Amistad pero

uniendo el respeto. 

l Estimular en Mercedes la Caridad con los Po-

bres. 

l Respeto sobre la propiedad ajena. 

l Acostumbrarla a guardar un secreto. 

l Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia

todas las Religiones. 

l Dulzura con los Criados, Pobres y Viejos. 

l Que hable poco y lo preciso. 

l Acostumbrarle a estar formal en la mesa. 

l Amor al aseo y desprecio al lujo. 

l Inspirarle amor por la Patria y por la Libertad. 

Carlos J. Benielli Cayetano A. Silva

Las hazañas
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l Desobediencia 
En 1819 San Martín ultimaba en
Chile los preparativos para partir
a Perú. El gobierno de las Pro-
vincias Unidas ordenó que vol-
viera con sus fuerzas y
aplastara las montoneras del re-
gionalismo de Santa Fe y Entre
Ríos. San Martín y sus jefes
decidieron no cumplir la
orden. Se negaron a mez-
clarse en luchas internas y re-
solvieron resguardar el
ejército para Perú.
La desobediencia fue juzgada
en Buenos Aires como una trai-
ción. Los unitarios, vencidos por
el federalismo, no le perdonaron
que les negara sus tropas. 
De todos modos, San Martín or-
denó volver a Cuyo a algunos
batallones, como el 1 de Caza-
dores que se sublevó en San
Juan al mando de Mariano de
Mendizábal, que derrocó al go-
bernador de la Roza. 

l Liberación de Perú
El 20 de agosto de 1820 San Martín  partió del puerto chileno de Valparaíso con
el Ejército Libertador del Perú, con 4000 hombres. Con tropas insuficientes, evitó
el choque directo con los realistas y desplegó tácticas de desgaste. 
El 10 de julio de 1821, tras varios combates, entró en Lima y ocupó la ciudad.
Después de confirmar que la población estaba de acuerdo, el 28 de julio pro-
clamó la Independencia del Perú. Lo eligieron "Protector de la Libertad". 

l Ideas claras
Las decisiones de San Martín siempre
estuvieron guiadas por claros ideales.
Jamás usó de la fuerza armada para
adueñarse del poder y siempre respetó
la soberanía de las naciones que liberó.
Nunca puso sus armas al servicio de lu-
chas internas, entre compatriotas.
Al despedirse del pueblo peruano ex-
presó: “La presencia de un militar afortu-
nado, por más desprendimiento que
tenga, es temible a los Estados que de
nuevo se constituyen”.

l Con Bolívar 
en Guayaquil
San Martín sabía que a pesar de
haber declarado la independen-
cia, los realistas eran todavía po-
derosos en Perú y no podría
vencerlos sólo con su ejército. En-
tonces, se entrevistó, el 26 de
julio de 1822, en Guayaquil, con
Simón Bolivar. 
No se conoce lo que se dijeron,
pero sí los resultados: Bolívar
aseguró su ayuda, pero no en
cooperación con San Martín, a
pesar de que el general argentino
ofreció ponerse bajo sus órdenes.
Sin revelar el secreto de la entre-
vista, San Martín renunció a todos
sus cargos y regresó a Argentina.

l Perseguido en su patria
A su regreso de Lima, San Martín quiso viajar inmediatamente desde
Mendoza a Buenos Aires para ver a su mujer enferma. No pudo ha-
cerlo;  le avisaron que una partida armada enviada desde Buenos
Aires lo apresaría en el camino.
Además de acusarlo por no haber intervenido con el Ejército de Los
Andes en la lucha entre unitarios y federales, se decía que San Mar-
tín volvía para apoderarse del gobierno mediante un golpe militar,
como otros generales sudamericanos.
Mientras permaneció en Mendoza fue vigilado, le interceptaban la co-
rrespondencia e introdujeron espías hasta en su propia servidumbre.
A fines de 1823 finalmente pudo viajar a Buenos Aires. Allí ya había
muerto su esposa, a quien no veía hacía cuatro años.

San Martín
en Perú
frente a la
multitud
reunida en
la Plaza de
Armas de
Lima (óleo
de Juan
Lepiani, en
el Museo
Nacional
de Arqueo-
logía, An-
tropología
e Historia
del Perú).
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l Renunciamientos
La carrera de San Martín está llena
de renunciamientos, tanto econó-
micos como políticos. Nunca cobró
sus sueldos enteros; siempre do-
naba la mitad al erario público.
Jamás aceptó ascensos militares y
nunca asumió cargos políticos.
Donó los premios en dinero que le
entregaron en Chile y Perú.

contienda había terminado y la Confe-
deración estaba sumida en luchas in-
ternas. No desembarcó.

l En 1848, con 71 años y ya ciego,
se trasladó a Boulogne Sur Mer. Vivía
con él su hermano Justo, además de
Mercedes con su esposo y dos hijas.

l En sus años de exilio siempre man-
tuvo correspondencia con sus viejos
amigos. Lo visitaban los hijos de sus
compañeros de armas, entre otros
que deseaban conocerlo. En 1845 re-
cibió a Domingo Faustino Sarmiento.

l José de San Martín murió el 17
de agosto de 1850. Aunque casi no
tenía bienes, había redactado un tes-

tamento en el que dejaba todas sus
posesiones a su hija y una pensión a
su hermana. Dispuso que el sable que
lo había acompañado en sus campa-
ñas fuera entregado a Juan Manuel de
Rosas, por sus aciertos en el manejo
de la política exterior de la Confedera-
ción y de quien recibiera reconocimien-
tos que ningún otro político de la
época tuvo con él.

l Prohibió  cualquier tipo de funeral y
pidió que su corazón descansara en
Buenos Aires.
Sus restos fueron repatriados en 1880
y descansan en la Catedral de Buenos
Aires.

l En febrero de 1824 San Martín se
embarcó a Europa junto a su hija. En
abril llegó a Francia, pero allí como en
España, no fue bienvenido, por sus
antecedentes revolucionarios. Partió
luego a Inglaterra, aunque se radicó
en Bruselas y finalmente en Francia. 

l Vivía con muy pocos recursos. Ri-
vadavia había suspendido la pensión
que Buenos Aires acordara a su hija,
él no cobraba sueldos de ninguno de
los países para los que había servido
y sólo recibía la renta de una casa en
Buenos Aires. Con ayuda de un
amigo de la juventud, pudo comprar
la finca de Grand Bourg, donde vivió
14 años.

l En 1829, de incógnito bajo el nom-
bre de José Matorras, viajó a Buenos
Aires para ofrecer sus servicios en la
guerra con el Brasil. Cuando llegó, la

El exilio 
y la muerte

J osé de San Martín
pasó en América
sólo 12 de los 72

años de su vida. En ese
tiempo, cambió el destino de
tres naciones. Vino a estas
tierras 27 años después de
haber partido, cuando ya era
un hombre de 34 años. 
Sólo en el primer año en
este país formó su hogar,
fundó la Logia Lautaro, pro-
movió la convocatoria de la
Asamblea del año XIII, orga-
nizó los Granaderos a Ca-
ballo y venció a la

escuadrilla española en San
Lorenzo. A los dos años de
haber llegado había restau-
rado la moral del Ejército del
Alto Perú y estaba en Men-
doza organizando el cruce
de Los Andes. Jugó un
papel fundamental en la de-
claración de la independen-
cia argentina y liberó del
colonialismo a Chile y Perú.
Un mes antes de que se
cumplieran 12 años desde
su llegada al puerto de Bue-
nos Aires, partió a Europa.
Allí vivió 25 años.

Solamente doce años
1- Realizar una reseña de la vida de San Martín  hasta
su regreso a la Patria
2- Transcribir el concepto de virtud y contraponerlo al
de vicio. Dialogar sobre las virtudes  ciudadanas. 
Enunciar virtudes destacadas  de  San Martín
3- Elegir para comentar una de las Máximas para 
Merceditas. 
4- Escuchar la “Marcha de San Lorenzo”; consignar
sus autores; analizar la letra. Destacar la trascendencia
del combate de San Lorenzo.
5- Averiguar sobre las actividades del Regimiento de
Granaderos en la actualidad.
6- Investigar las ideas de la “Revolución Francesa”,
“Enciclopedismo Francés” y “Liberalismo Ingles”; deter-
minar su influencia en los jóvenes patriotas.
7-Ver por internet el Mausoleo de San Martín en la 
Catedral de Buenos Aires

Actividades



>>El Cruce de los Andes

E ran tiempos difíciles. Entre 1814 y 1817 se definía el des-
tino de esta Nación. Fernando VII había vuelto al poder y
España intentaba recuperar sus colonias. Las Provincias

Unidas estaban amenazadas por los ejércitos realistas que al
norte ocupaban el Perú y por el oeste, Chile, país que habían re-
conquistado.

En agosto de 1814, José de San Martín había logrado que el Di-
rectorio lo designara como Teniente Gobernador de Cuyo. No

había pedido el cargo por ambición política. Tenía un plan, que
pocos conocían: cruzar la Cordillera de los Andes hacia Chile,
vencer allí a los españoles y seguir camino por mar a Lima, centro
de poder realista. 

Cuyo fue, entre septiembre de 1814 y enero de 1817, el centro de
sus preparativos para lo que sería una de las mayores hazañas
militares de la historia.

La campaña libertadora

l A la espera de la Independencia
En 1816 San Martín tenía su ejército prácticamente listo
para cruzar a Chile. Sólo esperaba el verano, que despe-
jaría de nieve los pasos, y la declaración de la Indepen-
dencia, que ese año se discutía en Tucumán.

Insistió ante varios congresales para apurar dicha decla-
ración . De hecho, sólo seis meses pasaron desde el 9 de
julio de 1816 y el día en que su ejército partió hacia Chile.

l ¿Por el norte 
o por el oeste?
No le fue fácil a San Martín
convencer a Buenos Aires
sobre las ventajas de su
plan. Las autoridades nacio-
nales insistían en atacar a
los realistas por el norte,
donde los ejércitos patriotas
sumaban derrotas. Tuvo que
hacer grandes esfuerzos
para que aceptaran mante-
ner allí sólo escuadrones de-
fensivos y confiaran en su
plan de atacar por el oeste. 

Carlos de Alvear

l Obstáculos
internos
En enero de 1815 Alvear,
designado  Director Su-
premo, dispone remover
a San Martín de la go-
bernación de Cuyo. Esto
produjo una reacción po-
pular en Cuyo que lo
obligó a volver atrás.
Tres meses después
caía el gobierno de Al-
vear. 

l Los que escapaban de Chile
Llevaba un mes San Martín en Mendoza cuando
los patriotas chilenos fueron derrotados por los
realistas en la batalla de Rancagua. Muchos chi-
lenos huyeron por la cordillera para refugiarse en
Cuyo. San Martín salió a encontrarlos en la mon-
taña y les ofreció hospitalidad. Los que eran mili-
tares, entre ellos O´Higgins, se integraron el
ejército libertador. 

Bernardo
O´Higgins

l La temida 
primavera del 16

En la primavera de 1816 parecía inminente
una invasión realista a Cuyo. San Martín

preparaba para ese verano el cruce con el
ejército, pero el temor era que los españo-
les llegaran antes. En San Juan  los pobla-
dores cavaron trincheras en las esquinas

de la ciudad.
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l Cuyo era un cuartel
San Martín concentró a la mayoría
de sus fuerzas en el campamento
de El Plumerillo, a 7 kilómetros de
la ciudad de Mendoza. También
montó cuarteles en San Juan,
donde los conventos de San Agus-
tín y de Santo Domingo sirvieron
para alojamiento de las tropas
hasta su partida.

l Alas para cañones
San Martín quería que los cañones pudieran cruzar ríos
y barrancos. “¿Quiere alas para los cañones?, pues las
tendrá” dijo Fray Luis Beltrán y fabricó unos puentes
colgantes e inventó unos aparejos portátiles. El fraile,
un ingenioso autodidacta, era el encargado de maes-
tranza. Resolvió con inventiva los problemas que plan-
teaba la falta de equipos. Con las campanas de los
templos fundió cañones y balas, fabricó cureñas, mo-
chilas, monturas, herraduras, bayonetas y sables. 
Entre los numerosos herreros, hojalateros, armeros y
talabarteros que trabajaron en los talleres de Fray Luis
Beltrán hubo muchos sanjuaninos.

Todo era necesario

l Preparativos 
y aportes
En los planes de San Martín la re-
gión de Cuyo no sólo era importante
por sus pasos cordilleranos; el aporte
de estos pueblos era necesario para
armar un ejército y prepararlo para el
cruce.
San Juan, desde julio de 1815,
aportó el alistamiento de todos los
ciudadanos varones de entre 15 y
45 años. 

San Martín organizó el Ejército de
Los Andes en el campamento de El
Plumerillo, en Mendoza. Allí se fabri-
caron cañones, sables, bayonetas y
municiones. Para esto fue muy im-
portante el aporte de todo Cuyo en la
donación de objetos de metal, así
como en el trabajo de herreros, hoja-
lateros, armeros y talabarteros, mu-
chos de los cuales viajaron desde
San Juan para trabajar en el campa-
mento principal.

L os pueblos cuyanos, entre ellos
San Juan, aportaron oficiales y
soldados, milicianos y arrieros,

pólvora y víveres. 

A pedido de San Martín, en San Juan
el Teniente Gobernador de la Roza im-
plementó impuestos a los vinos y aguar-
dientes que se vendían fuera de la
provincia con el fin de recaudar fondos.

Las mujeres sanjuaninas tejieron
paños, donaron joyas y objetos de
plata labrada, mientras todos los que
podían entregaban dinero, caravanas,
aguardiente y vino, pasas de uva, ha-
rina, trigo, maíz, jabón, aceitunas,
mulas de silla y carga, caballos, cueros
de vacuno, monturas, ponchos, barriles,
toda la existencia de estaño e incluso
esclavos negros. El vecindario entregó

todo lo que poseía y fue sometido a una
contribución extraordinaria, mientras el
Convento de Santo Domingo fue cedido
para cuartel de las tropas.

l Cuentas en rojo 
Financiar una empresa militar como la de
San Martín demandaba mucho dinero.
Buenos Aires aportaba poco. 

San Martín recurrió al pueblo cuyano: soli-
citó contribuciones voluntarias, vendió tie-
rras públicas, estableció impuestos,
confiscó herencias, usó los diezmos ecle-
siásticos, gravó los vinos y alcoholes, or-
ganizó donaciones en especies o dinero y
contribuciones forzosas. Las economías
de San Juan y Mendoza quedaron ago-
tadas.

El año 1816 fue el de mayor esfuerzo
económico para San Juan por la cola-
boración exigida por el Teniente Gober-
nador José Ignacio de la Roza.
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San Martín visitó San
Juan en dos oportuni-
dades. La primera en

mayo de 1815, con el propósito
de diluir intentos autonomistas en
la provincia. No hay datos sobre
dónde se hospedó o si estuvo
más de un día. Lo que se sabe
es que sus gestiones demoraron
la separación de San Juan de la
provincia de Cuyo. En esa misma
visita habría expresado su apoyo
a la designación de José Ignacio
de la Roza como Teniente Gober-
nador. El papel de De la Roza fue
sumamente importante durante
la preparación del Ejército de Los
Andes. El fue “el hombre de San
Martín en San Juan¨.

La segunda visita fue entre el 9 y
el 27 de julio de 1815 y de esta sí
hay registros puesto que San
Martín se alojó en el Convento de
Santo Domingo. El objetivo del
viaje del jefe militar y gobernador
de Cuyo era inspeccionar los
pasos cordilleranos ante el peli-
gro de una invasión realista
desde Chile. Su presencia tam-
bién ayudaba a generar apoyo
popular a la causa libertadora.

El gobernador de Cuyo inspec-
cionó los pasos, reforzó las de-
fensas, ordenó cavar trincheras
en las calles de la ciudad y
estar preparados para el temido
mes de septiembre, cuando la
nieve despejara los pasos.

José Ignacio de la Roza orga-
nizó en la provincia de San
Juan todo lo necesario para
el Cruce de los Andes.

Patio del Convento de Santo Domingo

La celda que
ocupó ha sido

declarada Lugar
Histórico.

San Martín en San Juan
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S an Martín ideó
un plan acabado
hasta en los últi-

mos detalles, que se de-
sarrolló a la perfección
entre el 18 de enero,
fecha en que partieron
las columnas hacia
Chile, y el 12 de febrero,
cuando venció a los 
realistas en Chacabuco.

l Seis eran las colum-
nas que debían despla-
zarse simultáneamente

l Cada una de estas
columnas cruzaría la
cordillera por un camino
distinto.

l Todas tenían distintos
objetivos: una debía diri-
gir el ataque principal y
otras tenían que tomar
provincias enteras.

l Otras columnas cum-
plían la función de 
confundir al enemigo y
obligarlo a dividir 
sus fuerzas.

l Sólo San Martín y
sus colaboradores más 
íntimos conocían el
plan. Las autoridades 
de la nación incluso
desconocían la 
cantidad total de solda-
dos.

Un plan perfecto
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Espías e 
informantes

San Martín montó una 
eficiente red de espías e infor-

mantes. Con ellos no sólo sabía
de los movimientos enemigos,
también logró provocar mayor

confusión haciendo 
llegar noticias 

falsas.

La altura 
de la Cordillera

Cuando San Martín cruzó Los
Andes, se desconocía la ver-
dadera altura de la Cordillera.
Recién se conoció ese dato

con exactitud 
en 1824.

l Animales por miles
La expedición llevaba más de 10.000 mulas, 1.600
caballos para maniobrar en el llano y 600 reses
para faenar en el camino. 
A lomo de mula cabalgaron San Martín y sus hom-
bres. Otras mulas cargaban la munición o el ali-
mento: harina de maíz tostado, charqui en rama y
molido con grasa, vino y aguardiente.

Soldados 
y milicianos

Todas las divisiones del Ejér-
cito de Los Andes estuvieron

integradas por soldados y mili-
cianos. Los soldados eran

parte permanente de un ejér-
cito y tenían encuadramiento y
entrenamiento profesional. Los
milicianos en cambio eran re-
queridos esporádicamente.

Poseían una jerarquía 
propia.

Muchos cuyanos

El Ejército de Los Andes tuvo por 
base 180 hombres del batallón 11, sin linstruc-

ción. Ocho meses antes de la expedición fueron
remitidos por el gobierno el batallón número 7

con 450 plazas y 220 granaderos. Los miles de
hombres restantes fueron 

reclutados en Cuyo.

Las columnas del 
Ejército de Los Andes
Partieron a mediados de enero de
1817 y demoraron aproximadamente
25 días en cruzar alturas superiores a
los 4000 metros.

De las seis columnas, las dos princi-
pales - por la cantidad de efectivos y
armamentos, así como por las misio-
nes que tenían que cumplir-  fueron
las que avanzaron hacia Chile por el
valle de Uspallata en Mendoza y por
el valle de Los Patos Sur en San
Juan.
La de Los Patos Sur fue la columna
principal, constituida por el grueso
del Ejército de Los Andes. Al
mando del General José de San
Martín, unos 5.000 hombres marcha-
ron, por el paso de Las Llaretas,
hacia Chacabuco, donde se luchó la
batalla definitiva, en febrero de 1817.

Siete días del 
primer al último hombre

Las columnas al mando de San
Martín se extendían, por la enorme
cantidad de hombres y animales, a
lo largo de siete días de marcha.
Cuando los primeros llegaban a

Los Manantiales, los últimos 
recién salían de 

Mendoza.

Órdenes precisas
Las órdenes de San Martín 
a sus jefes eran sumamente
precisas. Todo estaba pre-

visto y organizado: las fechas
y los destinos, los objetivos fi-
nales, el trato a los soldados,
la distribución de alimentos e
incluso la posibilidad de ata-

ques enemigos y los caminos
para un eventual retiro 

de las tropas. 

l Comunicados
Durante el cruce, los mensajeros iban
y venían por los desfiladeros de la cor-
dillera día y noche. Nada escapaba al
control de San Martín que, como lo in-
dica la escuela napoleónica, coman-
daba su ejército desde atrás. 
En los ultimos días se adelantó, para
estar al frente en Chacabuco, donde
ya había previsto la batalla final.
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División La Rioja
Mando: Coronel 
Francisco Zelada
l 50 soldados del Ejército Auxiliar
del Alto Perú y 320 milicianos rioja-
nos.
l Objetivo: Copiapó y Huasco.
l Partieron de Guandacol 
l Cruzaron por el paso de
Comecaballos, a 4.460 metros.
l Tomaron Copiapó el 12 de 
febrero y el puerto de Huasco
el 20 de febrero.

División del Norte de San Juan
Mando: Teniente Coronel 
Juan Manuel Cabot
l 60 soldados proporcionados por
San Martín, 80 milicianos sanjuani-
nos y un importante número de chi-
lenos. En su marcha por Iglesia y
Calingasta sumó 800 hombres más.
l Objetivo: Coquimbo. 
l Partieron de San Juan. En Pis-
manta Cabot debió reorganizarse
debido al gran número de volunta-
rios.
l Marcharon hacia el paso de
Agua Negra, pero, con el fin de des-
pistar al enemigo, cruzaron por el
paso de Guana, a 5000 metros.
Debió recorrer una de las rutas más
difíciles. 
l El 12 de febrero en el Combate
de los Llanos de Salalá vencieron a
los realistas. Avanzaron sobre Co-
quimbo y tomaron su plaza el 15 de
febrero.

División San Carlos
Mando: Capitán José León Lemos
l 25 “blandengues” y 30 milicianos. 
l Cruzaron por el Portillo en Mendoza.
l Tomaron San Gabriel,  y desde allí se
dirigieron hacia Santiago, para unirse al
grueso del Ejército de Los Andes.

División Sur de Mendoza
Mando: Capitán de Granaderos
Ramón Freire.
l 80 soldados de infantería y 20
de caballería 
l Realizaron tareas de guerrilla y
promovieron la insurrección popu-
lar en el sur de Chile. 
l Cruzaron por el portezuelo de
El Planchón, a 3.800 metros
sobre el nivel del mar. 
l Tomaron Talca y Curicó 

Columna secundaria
Mando: Coronel Gregorio de Las
Heras.
l 800 hombres, preparados para todo
combate. Era el camino más transitado y
sabían que iban a enfrentar puestos y
fortificaciones españolas.
l Partió de El Plumerillo y avanzó por el

camino de Uspallata. 
l Objetivo: Santiago
l Un día después partió  Fray Luis Bel-
trán con la artillería de batalla. 
l Exploradores de esta columna enfren-
taron a los realistas en Picheuta y Potre-
rillos. Los españoles creían que esta era
la columna principal.

Columna principal
Mando: General José de San
Martín 
l Unos 5.000 hombres, 3.700 de
los cuales eran soldados y 1.300
milicianos.
l Objetivos: Valle de Aconcagua
y Santiago
l Partió de El Plumerillo, casi si-
multáneamente con Las Heras,
entre el 18 y el 25 de febrero. 
l Se desplazaron por el camino
de Los Patos Sur, en la provincia
de San Juan. Se concentraron en
Los Manantiales y luego pasaron
Los Andes hasta Chacabuco.
l Cruzaron por el paso de Las
Llaretas, el más largo y dificultoso,
a fin de sorprender al enemigo.

Cruce 
Sanmartiniano

http://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=2411
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Todos 
en tiempo

Todas las columnas de-
bían hacer su recorrido y
cumplir sus objetivos con
un calendario muy rigu-

roso. Los tiempos debían
coincidir con la marcha
del grueso del Ejército

de los Andes que avan-
zaba por el camino de

Los Patos. 

Con un 
mapa en la cabeza
Un tiempo antes del 

cruce, San Martín envió a
Chile al Sargento Mayor

José Alvarez Condarco. A
riesgo de su vida, fue por
un paso y volvió por otro,
con la orden de levantar
un mapa que incluyera

hasta la última piedra del
camino. Tenía que guar-

darlo en su memoria, para
volcarlo al papel recién 

al regresar. 

Columna principal
Mando: General José de San
Martín 
l Unos 5.000 hombres, 3.700 de
los cuales eran soldados y 1.300
milicianos.
l Objetivos: Valle de Aconcagua
y Santiago
l Partió de El Plumerillo, casi si-
multáneamente con Las Heras,
entre el 18 y el 25 de febrero. 
l Se desplazaron por el camino
de Los Patos Sur, en la provincia
de San Juan. Se concentraron en
Los Manantiales y luego pasaron
Los Andes hasta Chacabuco.
l Cruzaron por el paso de Las
Llaretas, el más largo y dificultoso,
a fin de sorprender al enemigo.

Sorpresa 
y confusión

Sorprender y confundir al
enemigo eran dos de los
pilares de la estrategia
sanmartiniana. Con esa

finalidad, mantuvo un ab-
soluto secreto sobre sus
planes, al punto que los
propios soldados debían
creer que cada columna

era la vanguardia del
ejército. 

Con la 
pluma también

La estrategia de San
Martín no era sólo militar.
También organizó formas
de levantar al pueblo chi-

leno. Entre los medios
que usó se contaba una
imprenta que llevó desde
Mendoza para imprimir

volantes que se distribu-
yeron en los poblados

chilenos.

San Martín logró la concentración máxima de sus fuerzas en el valle de Putaendo, en
Chile, cuando la columna principal que avanzó por el valle de Los Patos Sur se conectó
con la que avanzó por el valle de Uspallata. Así derrotó a los realistas en la Batalla de
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817.
San Martín tenía todo el poder de combate mientras las fuerzas realistas estaban disper-
sas a lo largo de Chile, tratando de contener a las distintas divisiones secundarias y sin
tiempo ni posibilidades de marchar hacia Chacabuco.

Chacabuco: todo el poder de combate

D urante los preparativos
del Cruce de los Andes,
el pueblo de San Juan

se comprometió por intermedio
de su Cabildo a formar un bata-
llón de 500 soldados. Para ello
se ordenó el reclutamiento vo-
luntario y obligatorio de hom-
bres. Sin embargo, el grueso de
lo que sería la División Norte,
al mando del Teniente Coro-
nel Juan Manuel Cabot, se in-
tegró con voluntarios que se
iban sumando al paso de la co-
lumna por parte del territorio
sanjuanino. La expedición lle-
vaba más de 1.500 animales y
armamento.

El objetivo de esta columna era
llegar a Coquimbo. Al igual que
el resto de las columnas, esta
que integraron chimberos, poci-
tanos, jachalleros e iglesianos a
los que se sumó un importante
número de chilenos, debía cum-
plir rigurosamente los plazos
establecidos, para coincidir con
la marcha del grueso del Ejér-
cito de Los Andes.

Cumpliendo las órdenes de San
Martín, la columna partió de la
ciudad de San Juan el 18 de
enero de 1817. El primer gran

obstáculo que tuvo que sortear
fue el río San Juan, sobre el
que no había puente y que es-
taba muy crecido ese verano.

La columna pasó por Las Tapie-
citas, en Albardón, llegó a Tala-
casto y el 23 de enero acampó
cinco días en Pismanta, reorga-
nizando las fuerzas a las que se
habían sumado numerosos vo-
luntarios y confiscando ganado
en pié que permitiera alimentar
a la tropa que ya sumaba alre-
dedor de 800 hombres.

Tal como lo había ordenado
San Martín, la Columna Cabot
cruzó Los Andes por los cami-
nos más dificultosos, con el fin
de evitar a los enemigos. Esa
es la razón por la que esta divi-
sión pasó a Chile a través del
paso de Guana, a 5.000 metros
sobre el nivel del mar, y no por
el de Agua Negra, de menor di-
ficultad.

El 12 de febrero de 1817 las
fuerzas de Cabot vencieron a
los españoles en el combate
de los Llanos de Salalá; y el
15 de febrero Cabot tomó Co-
quimbo y La Serena.

La Columna Cabot

Cruce 
Sanmartiniano
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E l General San
Martín siempre
estuvo muy agra-

decido al pueblo sanjua-
nino. En recompensa por
sus sacrificios, una vez
terminada la guerra obse-
quió a esta provincia dos
trofeos de la Batalla de
Chacabuco. Se trataba
de dos banderas toma-
das a los realistas, una
de ellas pertenecía al re-
gimiento de Talavera.
Esta bandera fue dejada
en custodia en la Iglesia
Matriz (luego Catedral),
mientras que el otro tro-
feo se guardó en el Tem-
plo de San Agustín. Esta
última se perdió al de-
rrumbarse esta vieja igle-
sia en la inundación de
1833. Por su parte, la
Bandera de Talavera fue
sacada de San Juan y
estuvo durante muchos
años en el Museo Histó-
rico Nacional. Gracias a
las gestiones de muchos

sanjuaninos y de sus re-
presentantes, esta insig-
nia, que desde 1990
había sido declarada pa-
trimonio histórico provin-
cial, fue regresada a San
Juan en virtud de lo orde-
nado por  una ley del
Congreso Nacional, en el
año 2000. Desde enton-
ces está en nuestra pro-
vincia.

Reconocimiento 
a la provincia

1- Dialogar y expresar  juicios de valor sobre la tras-
cendencia de las  acciones del Gral Manuel  Bel-
grano, de Martín Guemes y del Almte Brown para la
gesta sanmartiniana 
2- Realizar un cuadro sinóptico del accionar de San
Martín desde su regreso a la patria hasta 1822.                        
3- Ampliar el mapa del Cruce de los Andes; observar
el itinerario  que siguieron las 6 columnas. Describir
el itinerario de la columna principal.
4- Explicar en qué forma el Gral San Martín expresó
su reconocimiento a San Juan.
5- Visitar la Celda histórica de San Martín sita en
Convento Santo Domíngo (por calle Laprida). Hacer
un registro del mobiliario  y otros objetos que en ella
se encuentran
6- Ver el video del cruce sanmartiniano, compartir
impresiones y expresarlas en lenguaje escrito, musi-
cal o plástico. 
7- Consignar desde cuándo se reedita el Cruce San-
martiniano (Columna principal); cuál es el propósito;
cuantos veces se ha realizado, desde qué año,
cuando fue el último, fechas en que se realizó y par-
ticipantes. Alguna nota particular de una de las trave-
sías.

Actividades

Martina 
Chapanay

LEYENDAS

M artina Chapanay, según los datos obrantes
en los libros de Bautismo de la Iglesia de la
Merced de San Juan, nació el 15 de marzo

de 1799, hija del último Cacique Huarpe Ambrosio
Chapanay y de Mercedes Gonzáles, “mujer blanca”,
quien según la leyenda habría sido primero su cau-
tiva y luego su esposa.
Por lo tanto Martina es sanjuanina y por sus venas
corría sangre huarpe. Su padre fue Cacique de la
tribu de Zonda y su abuelo paterno Alonso Chapa-
nay, de Valle Fértil. Es la última princesa huarpe

l   l   l
Hasta aquí los pocos datos verosímiles de “la Mar-
tina” leyenda de estas tierras; y como en toda le-
yenda, la realidad y la imaginación se entrecruzan,
incrementándose ésta por el relato oral de las haza-
ñas de esta singular mujer.
Singular por su aspecto físico de rasgos muy defini-
dos, hermosa, pero también por su carácter y perso-
nalidad “indomable”. Excelente jinete, experta con el
lazo y las boleadoras, precisa cuchillera; hábil para
nadar, cazar y pescar. Admirada por el gauchaje y
temida por otros. 

l   l   l
Se cuenta que su padre pretendió moderarla e ins-
truirla y a tal fin la entregó a una señora Doña Clara
Sánchez. En esa casa conoció  entre la peonada a
un bandolero de apellido Cruz, su primer amor. Se
fugaron al campo probablemente  a la Laguna del
Rosario; “dicen que la Martina encerró a todos los
que vivían en la casa de Doña Clara para que no los
siguieran”. Es la etapa de su vida en que se hace
salteadora de caminos. 
Relata Cesar Carmona Baigorrí que después la Mar-
tina se enamoró de un joven extranjero. Al darse
cuenta Cruz la golpeó y mató al extranjero. Pero la
Martina lo atravesó con su lanza y se hizo jefa de la
banda.

l   l   l
Al liberarse de él  decidió hacer  el bien a su manera:
quitar a los ricos  para dar a los pobres (al estilo de
José Dolores y otros bandoleros rurales de aquellas
épocas) motivo por el cual era muy querida, obede-
cida y protegida si el caso lo exigía. Era una “ladrona
buena”.  
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Fuente y textos comillados : “Informe
Especial. Martina Chapanay : la última
princesa huarpe” por César Carmona

Baigorri. Diario El Zonda, viernes 30 de
Marzo de 2007 , págs.. 18,19 y 20. 

Ilustración: Miguel Camporro

Reconocida por San Martín quien “utilizó de sus
servicios en el Ejército de los Andes.” Vistió con
orgullo la bombacha gaucha, las botas y la cha-
queta. Después  se unió  a Facundo Quiroga y al
Chacho Peñaloza. Algunos afirman que Sarmiento,
“conmovido por la historia de esta aguerrida mujer,
le ofreció un indulto especial para limpiar su pa-
sado”.

l   l   l
Parece que la Martina habría muerto peleando en
las inmediaciones del Pie de Palo, pero tiene un

Oratorio en Mogna  donde los gauchos le rinden año
a año su homenaje, convencidos de que allí descan-
san sus restos. 

https://www.youtube.com/watch?v=SDI4e_vEiJk
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Gobiernos Patrios 1814 - 1820

Contenidos Enciclopedia Visual Fundación Bataller.
Fuentes consultadas:

Videla, Horacio: Historia de San Juan - Tomo III - (Epoca Patria) 1810-1836, 
Academia del Plata, Universidad Católica de Cuyo, 1972

Peñalosa de Varese, Carmen y Arias Héctor: Historia de San Juan, Editorial Spa-
doni, Mendoza, 1966

Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor D. Arias”: Nueva Historia de San
Juan, EFU, 1997

Para ampliar 
información:
Turismo: 
La ruta de San Martín

Próceres sanjuaninos: 
José Ignacio de la Roza
Fray Justo Santa María de Oro
Francisco 
Narciso Laprida

En la posta de Yatasto San Martín se
encuentra con el Gral Manuel Belgrano.

El abrazo de
O'Higgins y
San Martín
en Maipú

l El “Segundo Triunvirato” es reemplazado  por una nueva
forma de gobierno centralista, el “Directorio”. El primer Director
Supremo fue Gervasio Posadas a quien le sucedió Carlos María
de Alvear y a éste Alvarez Thomas .
l Se forma la Confederación de los pueblos libres, para opo-
nerse al gobierno centralista bajo el mando de José Gervasio Arti-
gas e integrada por la Banda Oriental (actual Uruguay), el Litoral
(Entre Rios, Corrientes y Misiones),  y Santa Fe
l San Martín es enviado por el Directorio a hacerse cargo del
Ejército del Norte. En la posta de Yatasto San Martín se encuen-
tra con el Gral Manuel Belgrano. Acuerda con Martín de Guemes
la contención de los realistas en el Norte 
l San Martín es designado Gobernador Intendente de Cuyo y
comienza a preparar el Ejército de los Andes

1814

1815
El Director Su-
premo Alvarez
Thomas con-
vocó al Con-
greso de
Tucumán

l El 9 de Julio el Con-
greso de Tucumán  de-
clara la Independencia.
l El Congreso nombra
como Director Supremo a
Juan Martín de Pueyrre-
dón quien se desempeñó
en ese cargo hasta Junio
de 1819. Ayudó a San Mar-
tín  en su plan emancipa-
dor. 

1816

Juan Martín de Pueyrredón

1817- 1820

l En 1817 el Congreso se trasladó
a Buenos Aires
l En ese periodo se llevó a cabo la
hazaña libertadora del Gral San
Martín en Chile y Perú
l Se  sancionó la primera Consti-
tución en 1819 (centralista,  fue re-
chazada por las provincias y agravó
el conflicto entre Buenos Aires y el
Litoral)
l Juan Martín de Pueyrredón es
reemplazado por José Rondeau
(último Director Supremo) quien
envió al Litoral a tropas porteñas,
las que fueron vencidas en la Bata-
lla de Cepeda. 
l José Rondeau renunció en Fe-
brero de 1820. Así termina el go-
bierno centralista del “Directorio”. 
Al caer el gobierno nacional Buenos
Aires pasa a ser provincia. 
l Comienza el periodo de las 
“autonomías provinciales”

José 
Rondeau

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16538
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17216
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17215
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17212


99

San Juan: gobierno 
de José Ignacio 
de la Roza

J osé Ignacio de la Roza nació en San Juan en
1788. Estudió en Chile y en Córdoba, donde ob-
tuvo el título de Jurisprudencia, en 1806.

Desde 1810 se sumó al movimiento revolucionario y en
Buenos Aires conoció a San Martín. De regreso a San
Juan una asamblea de vecinos habia depuesto al te-
niente gobernador Manuel Corvalán. En su lugar nom-
bró en ese cargo al doctor José Ignacio de la Roza;
esta provincia se habia dado gobierno propio.
En el cargo de Teniente Gobernador de San Juan fue el
hombre de confianza del libertador y realizador de su
política.

Además de organizar en la provincia todo lo necesario
para el Cruce de los Andes, cumplió con una destaca-
ble obra de gobierno.
Fomentó la industria, el comercio y la agricultura. Intro-
dujo nuevas variedades de vegetales y semillas, realizó
obras de regadío e hizo construir el canal Pocito. Desa-
rrolló la explotación minera, se preocupó por la urbani-
zación de la ciudad, mejoró el servicio hospitalario, el
de policía y el tratamiento de la servidumbre.

Fue derrocado por Mariano Mendizábal, militar, esposo
de su hermana Juana.

De la Roza pasó sus últimos días en Perú, a las órde-
nes de San Martín, cumpliendo obras de gobierno y di-
plomacia. Puso su fortuna al servicio de la patria y
murió pobre, el 9 de octubre de 1834.

Bajo la administración del 
doctor José Ignacio De la Roza:

1816
En abril fue creada la Escuela de la Patria. Su primer
director fue el maestro Ignacio Fermín Rodríguez.

1818
Comenzó la apertura de las cuatro calles anchas de la
ciudad.

1819
l Una epidemia de viruela azotó San Juan. En la
ocasión se destacó por su labor el médico americano
Amán Rawson , radicado desde hacía un año en la
ciudad.

l En junio fue habilitado el Canal de Pocito, obra del
gobierno de José Ignacio de la Roza, ejecutada con
mano de obra de prisioneros españoles que habían
sido capturados en Chile

Dibujo de
Santiago
Paredes.

1- Explicar la situación del país en los años previos y pos-
teriores a   la Declaración de la Independencia. Citar acon-
tecimientos más relevantes. 
2-Mencionar las consecuencias de la Batalla de Cepeda.
3-Consignar en el siguiente cuadro  datos de la vida y obra
de José Ignacio de la Roza :

Año Acciones y obras de gobierno

4-Determinar en que consistió el apoyo del Tte Gobernador
de San Juan, José Ignacio de la Roza al Gral San Martín
para el Cruce de los Andes
5-Como concluyó su mandato el Dr José Ignacio de la
Roza como Gobernador de San Juan 
6- Construir una línea de tiempo desde 1814 a 1820 con-
signando los acontecimientos más significativos de la his-
toria nacional y provincial 

Actividades

http://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=1692




8San Juan 
busca su
autonomía
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>>San Juan busca 
su autonomía

l Se sanciona la Constitución de 1826 de carácter
centralista , la cual fue rechazada por las Provincias

¿Que sucedía en el pais?
l En 1819 en el país se habia sancionado la primera Constitución de carácter cen-
tralista
l Entre 1820 y 1826 no hubo gobierno nacional, cada provincia fue autónoma, de-
signaban sus gobernadores y dictaban sus leyes. Varias  estaban gobernadas por
caudillos, quienes gozaban de aceptación popular, tenían autoridad y la hacían res-
petar. Algunos de ellos : Martín Güemes (Salta); Francisco Ramírez (Entre Ríos, que
entonces comprendía también Misiones y Corrientes); López ( Santa Fe); Facundo
Quiroga (La Rioja), y otros.

Martín Güemes

l Se quería la unidad na-
cional y por ello se buscaba
un gobierno nacional pero
que reconociera el derecho
de las provincias a nombrar
sus gobernantes y dictar sus
leyes (federalismo) 

l Hubo varios intentos de
unidad nacional a través de
la firma de Pactos y Tratados.
Precisamente en  el Tratado
del Cuadrilátero se pactó la
reunión del Congreso para
sancionar una “Ley Funda-
mental” de carácter federal

l 1824 :  el Congreso
Constituyente que se reunió
en Buenos Aires , propuso
un Ejecutivo Nacional que
dirigiera la Guerra contra
Brasil

l El 23 de enero de 1825 el Congreso sancionó la
“Ley Fundamental” de carácter federal, que estableció: 
> La denominación de “Provincias Unidas del Río de la
Plata”
> El derecho de las Provincias a conservar su régimen
político interno
> Las Provincias debían acordar cada parte de la 
Constitución a sancionarse

l 1825 : 
Regresa A Buenos Aires

Bernardino Rivadavia
(de ideas unitarias) pro-
cedente de Europa. Re-

nuncia Las Heras al
cargo otorgado por la

“Ley Fundamental”

l 1826 : bajo la in-
fluencia de Rivada-
via, los diputados
unitarios imponen
sus ideas en el Con-
greso:
Se crea el Poder
Ejecutivo Nacional
a cargo de un Presi-
dente de las Provin-
cias Unidas del Río
de la Plata, quien
sería  elegido por el
Congreso
El Congreso designa
en  el cargo de Pre-
sidente a Bernar-
dino Rivadavia (7
de febrero de 1826)

l Vuelve el enfrentamiento entre unitarios y federales 

Bernardino 
Rivadavia

Las 
Heras
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Una época de 
enfrentamientos

D esde la Revolución de Mayo de 1810
eran notables las diferencias entre los di-
rigentes políticos de Buenos Aires y el

resto de las regiones de nuestro actual país.
El Congreso, que en 1816 había declarado la In-
dependencia en Tucumán, se trasladó a Buenos
Aires en 1817 y en 1819 sancionó la primera
Constitución Nacional. Esta carta magna res-
pondía a las ideas unitarias, es decir, aquellas
que defendían el predominio de Buenos Aires a
través de un gobierno único y general que ejer-
ciera sus poderes sobre todo el territorio.

Sus opositores, federales, representados por
caudillos en las distintas regiones, luchaban por
la existencia armónica de un gobierno central
junto a los gobiernos locales de las provincias, de
manera que éstas pudieran tomar decisiones pro-
pias. 
Todas las provincias del interior rechazaron la
Constitución de 1819; además, una a una de-
cidieron formar gobiernos autónomos. De esa
manera, no dependerían de un poder centrali-
zado en Buenos Aires, que hasta ese momento,
a través de la división política del territorio en in-
tendencias, designaba autoridades y tomaba de-
cisiones en regiones y provincias. Este camino
hacia las autonomías provinciales comenzó
alrededor del año 1820.

La Autonomía provincial

La destitución 
de José Ignacio 
de la Roza

L os años previos a 1820 habían sido
muy difíciles para la región de Cuyo, a
la que pertenecía San Juan. La econo-

mía provincial en general, así como la de
todos los habitantes, había sido seriamente
afectada por los preparativos para el Cruce de
los Andes. Desde 1815 la máxima autoridad
en San Juan, el Teniente Gobernador José Ig-
nacio de la Roza, había aplicado su autoridad
para que esta colaboración a la campaña li-
bertadora se cumpliera.

Precisamente la acusación de haber abusado
de su autoridad en esa situación, motivó una
sublevación que derrocó a de la Roza del go-
bierno.
Cuando San Martín se alejó de Cuyo hacia el
Perú, luego de haber liberado Chile, hizo re-
gresar a San Juan a una división del Ejército:
el Batallón Nº 1 de Cazadores de Los Andes.
Éste se sublevó y al mando del capitán Ma-
riano Mendizábal, destituyó a José Ignacio
de la Roza el 9 de enero de 1820. El go-
bierno quedó en manos del jefe revoluciona-
rio, que fue nombrado Teniente Gobernador,
es decir, el cargo que tenía de la Roza.

Autonomía y
primer gobernador
Dos meses después del levanta-
miento armado, el vecindario de San
Juan reunido en asamblea declaró
-el 1 de marzo de 1820- su inde-
pendencia de Mendoza.

Esta misma asamblea nombró a
Mendizábal como primer gobernador
de San Juan. Eso significaba que
San Juan ya no pertenecía a la Inten-
dencia de Cuyo y que, por lo tanto,
podía tomar sus propias decisiones.
La provincia tenía ya su propio Poder
Ejecutivo y, en poco tiempo más,
constituiría los otros poderes del go-
bierno republicano.

Mariano Mendizábal, según un 
dibujo de Miguel Camporro

San Juan
logró su autonomía 
en 1820, su primer 
Gobernador fue 

Mariano 
Mendizabal

http://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=1682
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José Antonio Sánchez 
(1820-1822): Legislatura 
Provincial

El 6 de junio de 1820, también designado
por el Cabildo, asumió el tercer gobernador
de San Juan: don José Antonio Sánchez.
Fue durante su gobierno que se creó el
Poder Legislativo de San Juan, que hasta
ese momento había sido ejercido por el Ca-
bildo.
El 21 de enero de 1821 se reunieron los inte-
grantes del Cabildo junto al gobernador y
cinco electores designados popularmente.
Eligieron nueve diputados por la Capital, a
los que se sumaron dos en representación
de Jáchal y Valle Fértil. Se formó así la Cor-
poración Representativa del Pueblo, luego
llamada Sala de Representantes.
El gobernador José Antonio Sánchez fue
destituido por una revolución popular el 19
de enero de 1822.

1822
- El 31 de enero es 

fusilado en Lima, tras ser de-
gradado, Mariano Mendizábal,
primer gobernador de la pro-

vincia.

- El 22 de agosto, los goberna-
dores de San Juan, Mendoza y
San Luis firmaron el Pacto de
San Miguel de Las Lagunas,
que expresaba la intención de

un acuerdo 
regional.

José María Pérez 
de Urdininea (1822-1823): 
Elecciones populares

El general José María Pérez de Urdininea,
quien encabezó el levantamiento contra su
antecesor, fue el cuarto gobernador de San
Juan. A este gobierno se debe la iniciativa
de una reunión entre los gobiernos de
Cuyo, entrevista que se realizó en San Mi-
guel de las Lagunas, con el objetivo de
echar las bases de un compromiso con
miras a la organización nacional.
A principios de enero de 1823 Pérez de Ur-
dininea renunció a la gobernación de San
Juan, aunque antes de hacerlo elaboró un
decreto con el fin de que su sucesor
fuera designado mediante elecciones po-
pulares.
La norma legal decía que podían votar
todos los hombres mayores de 21 años
avecindados en la provincia. Estaban ex-
ceptuados los acusados de algún delito, los
que no tenían propiedad conocida u oficio
lucrativo y útil, los domésticos y los asala-
riados que por carecer de propiedad se ha-
llaban en servicio a sueldo de otras
personas. A pesar de estas restricciones,
las elecciones de enero de 1823 consti-
tuyeron una de las primeras experien-
cias de comicios legales en el país.

Gobernadores sanjuaninos

José Ignacio 
Fernández Maradona: 
ratifica la autonomía

Mariano Mendizábal gobernó San Juan poco
tiempo, ya que fue destituido por su propia
tropa. El 21 de marzo de 1820 el Cabildo de-
signó como gobernador a José Ignacio Fer-
nández Maradona. Su primer acto de
gobierno fue ratificar legalmente la autonomía
proclamada bajo el gobierno anterior. También
debió enfrentar -igual que Mendizábal- los in-
tentos de Mendoza por recuperar a San Juan
bajo su poder. 

Algunas iniciativas de Fernández Maradona
fueron la creación de una Junta de Guerra
para preservar el orden público, así como un
reglamento para los vecinos que poseían pri-
sioneros en estado de esclavitud tendiendo a
humanizar sus condiciones de vida.
A menos de tres meses de asumir, Fernández
Maradona, segundo gobernador de San Juan,
presentó su renuncia al Cabildo.

José Antonio 
Sánchez 

José María Pérez 
de Urdininea

Fusilamiento de Mendizábal.
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Con sólo 24 años, Salvador María del Ca-
rril asumió la gobernación de San Juan en
enero de 1823. Como miembro del cabildo
y ministro del gobernador anterior, había
participado en la elaboración de las leyes
más importantes que se habían emitido
hasta el momento. 
Su gobierno fue muy laborioso: a él perte-
nece la idea de realizar un Censo Agrícola,
creó la Sociedad de Beneficencia y trajo a
San Juan la primera imprenta (1824) de la
que surgió el primer Registro Oficial (1825)
con el fin de publicar todas las leyes y de-
cretos del gobierno; así como el primer pe-
riódico sanjuanino “El defensor de la Carta
de Mayo” (1825).

Una de sus decisiones más destacadas fue
la creación del Departamento de Justicia,
quedando constituido así el  Poder Judi-
cial de San Juan, con lo cual la provincia
completó sus tres poderes republicanos.
También fomentó el comercio, la industria
agrícola y la minería, se preocupó por la hi-
giene y embellecimiento de la ciudad.

Lo más trascendental fue la sanción –en
julio de 1825-  de la llamada “Carta de
Mayo”, una declaración de derechos que,
entre otras cuestiones, establecía la libertad
de cultos en la provincia, algo que ninguna
provincia del territorio nacional había hecho
hasta entonces. Tambien reglamentó la vida
monástica sujetándola al poder civil y ordenó
la clausura de los conventos de merceda-
rios, agustinos y dominicos, como la incauta-
ción de sus bienes. 
Su gobierno fue muy controvertido. La oposi-
ción de conservadores, clero, alta sociedad
y otros provocaron un levantamiento que de-
rrocó a del Carril el 26 de julio de 1825.

Obligado Del Carril a renunciar a la goberna-
ción, asumió interinamente el cargo don Plá-
cido Fernández Maradona. 
Apoyado por el gobierno de Mendoza, Del
Carril regresó a San Juan, reasumió su
cargo el 9 de septiembre y el 12  de sep-
tiembre de 1825 presentó su renuncia ante
la Legislatura.

José de Navarro (1825-1826): 
Propone forma de gobierno

Ante la renuncia de Del Carril, la Junta de Representantes nom-
bra en su lugar a don José de Navarro, presidente del cuerpo.
Durante su administración, que siguió las huellas de Del Carril,
se destaca la sanción, por parte de la Junta de Representantes,
de un decreto por el cual San Juan se expide (a solicitud del
Congreso Nacional) sobre la forma de gobierno para el país;
la opción fue por “el Gobierno Representativo Republicano
Federal”.
Navarro duró seis meses en el gobierno, hasta el 10 de marzo
de 1826.

José Antonio Sánchez (1826-1827)

José Antonio Sánchez (quien ya había actuado de 1820 a
1822) sucedió a José de Navarro en la gobernación de San
Juan. Dirigió la provincia hasta mediados de enero de 1827,
día en que abandonó el cargo al tener noticias de la entrada
a la provincia del general Juan Facundo Quiroga, quien ocu-
paría la ciudad con sus tropas.

Ilustraciones: Miguel Angel Camporro 
Fuentes consultadas:
Instituto de Historia Regional y Argentina “Héctor D.
Arias”: Nueva historia de San Juan, EFU, San Juan, 1997
Peñalosa de Varese y Arias: Historia de San Juan, Edito-
rial Spadoni, Mendoza, 1966
Ramírez, C. Efraín: Gobernadores de San Juan, Editorial
Sanjuanina, 1974
Videla Horacio: Retablo Sanjuanino, Universidad Católica
de Cuyo, San Juan, 1998 (tercera edición)

Salvador María del Carril (1823-1825):
La Carta de Mayo. El Poder Judicial

1826
El 18 de noviembre 

se inauguró en San Juan la Caja Su-
balterna del Banco Nacional de las
Provincias Unidas del Río de la
Plata, que había sido creado en

enero de este año.

Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud.
no conoció” de Juan Carlos Bataller
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Actividades
1- Responder :

a) ¿A dónde se trasladó el Congreso después de la Declaración de la Independencia?

b) ¿Cuál fue su primera acción?

c) ¿A  qué proyecto de país respondía la primera Constitución Nacional de 1819?

d) ¿Cuál fue la reacción de las provincias?

2- Sintetizar en qué consistió la crisis  de 1820 en el país 

3- Determinar las razones invocadas para la destitución de José Ignacio de la Roza 

4- Consignar  la fecha en que San Juan se declaró autónomo, y  cuáles fueron las consecuencias

5- Consignar la fecha de creación del Poder Legislativo de San Juan, quién era Gobernador y cuántos diputados
lo integraron.

6- Averiguar cuántos diputados integran hoy ese poder y cuál es el sistema de representación

7- Reseñar las principales acciones de gobierno de Salvador María del Carril

8- Establecer cuándo en la Provincia quedaron constituídos los tres poderes del Estado

9- Compartir el Video  de Mariano Mendizábal, primer Gobernador de San Juan 

10- Consultar los trabajos de investigación: 

► Los parientes enfrentados. El aventurero que logró la autonomía (1820)

►La revolución religiosa: cuando se quemó la Carta de Mayo (1825)

►El Defensor de la Carta de Mayo, primer periódico sanjuanino

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17195
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17135
http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=17278
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11- Completar el siguiente cuadro con los hechos más significativos  acontecidos  en la Provincia en las fechas indica-
das  

1815

1819

Enero
1820

1 de marzo
1820

21 de marzo
de 1820

6 de junio
de 1820

Designación de José Ignacio de la Roza, Gobernador de San Juan

Primera Constitución Nacional

Destitución de José I. de la Roza
-Designación de Mariano Mendizábal como Teniente Gobernador

-San Juan declara su Independencia de Mendoza
-Designación de Mariano Mendizábal como primer Gobernador

1821

1822

1823/1825

1826

1827

Nueva Constitución Nacional

Facundo Quiroga en San Juan

Ley Fundamental (de caracter federal)





9Los federales
en la provincia
Gobierno 
de Benavides
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Los federales en la provincia

Unitarios y federales

l 1839/ 1852 Acción armada contra Rosas  en Corrientes,
Buenos Aires, el  Litoral, Córdoba, La Rioja, Tucumán, la Coa-
lición del Norte, y después avanzó hacia el sur. Una columna
a cargo del Gral Acha ingresó a San Juan en 1841.

l 1827: cae el gobierno de Bernardino Ri-
vadavia, un año después de ser electo Presi-
dente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata .
>El país padece graves crisis internas  por el
enfrentamiento de Unitarios y federales, que
propulsaban diferentes proyectos de país
>Manuel Dorrego ( de ideas federales) es
electo Gobernador de Buenos Aires (1827)
.Envía a sus representantes  a una reunión in-
terprovincial convocada por Juan B. Bustos
(Córdoba) que tenía entre otros fines  acordar la
promulgación  de una Constitución de carácter

federal 
>Lucharon por las ideas unitarias  entre otros el
Gral Paz; el Gral Lavalle, Salvador María del
Carril  
>Respondían al proyecto federal Juan Bautista
Bustos (Córdoba); Manuel Dorrego (Buenos
Aires), Juan Facundo Quiroga (La Rioja); Eta-
nislao López (Santa Fe), Ramírez (Entre Ríos);
Aldao; Ibarra, otros.
>Juan Facundo Quiroga ingresa a San Juan
>La estrategia unitaria  para vencer a los fede-
rales  fue presentar batalla en Buenos Aires;
Córdoba y Santa Fe.

Manuel Dorrego

l 1828: Dorrego es asesinado por
orden del Gral Lavalle

l 1829: El Gral Paz derrota a
Bustos  y es designado Goberna-
dor de Córdoba
>Ese mismo año Juan Facundo
Quiroga, llamado “el tigre de los
Llanos” enfrenta al Gral Paz  y es
derrotado en La Tablada y en On-
cativo. Regresa a La Rioja 
Reaccionan los federales   contra
el Gral Paz

l 1833: San
Juan se adhiere
al Pacto Federal
>El Gral Paz es to-
mado prisionero en
Córdoba  y Lamadrid
vencido en Tucumán,
acciones que termi-
nan venciendo a la
Liga Unitaria

l 1829: asume su primer gobierno
Juan Manuel de Rosas, el caudillo
de la Federación (1829-1832)

l 1830 : se organiza la “ Liga Unitaria”

l 1831 : las provincias  de Buenos
Aires, Entre Ríos y Santa Fe suscriben el
4 de enero  el “Pacto Federal”   para
hacer frente a la Liga Unitaria. Luego se
adhirió Corrientes y el resto de las provin-
cias. Este Pacto Federal funcionó como
Constitución  en el periodo histórico
entre las “Provincias unidas del Río de la
Plata” y la “Confederación Argentina”.

l 1835: 
Muere 
Facundo 
Quiroga
>Rosas inicia
su segundo Go-
bierno, que se
extendería hasta
1852

l 1836 :Nazario 
Benavídez es electo por
primera vez  Gobernador
de San Juan. 

Gral Mariano Acha
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El momento de Quiroga

Facundo Quiroga

N ació en 1778 en los llanos de la Rioja .Desde muy joven se compro-
metió con la política. En 1820
era ya Comandante de los Llanos y desde entonces lucha por un

modelo de país que  defendiera  los intereses de la región y en contra del
centralismo unitario expresado en la Constitución de 1826.

Juan Facundo Quiroga se impone en Cuyo.
En 1827  ingresa con sus tropas a San Juan. El entonces Gobernador
José Sánchez huye. 

Facundo Quiroga designa Gobernador  a Manuel Gregorio
Quiroga, quien afirmó el federalismo en nuestra provincia.

El 16 de Febrero de 1835  Juan Facundo Quiroga es  asesinado en Ba-
rranca Yaco. La muerte del “Tigre de los Llanos” produce una gran conmo-
ción, especialmente en Cuyo 

l Primer exilio
En 1831, Domingo Faustino Sarmiento
que había luchado  del lado de las fuer-
zas opositoras al caudillo federal, se exi-
lia por primera vez en Chile 

l Otra vez el río
En 1834 el rio se volvió a llevar la ciudad
de adobes, barro y caña. El agua de-
rrumbó los templos de San Agustín y
Santa Ana y mucha edificación particu-
lar. Pero la ciudad no se movió de su
emplazamiento

l Obispado 
El Papa Gregorio XVI crea en 1834  el
Obispado de Cuyo, y el templo de los je-
suitas, frente a la Plaza, fue elevado a
Catedral.

l Dique
El gobernador José Martín Yanzón or-
dena ese mismo año   la construcción
del dique San Emiliano como una de-
fensa definitiva  para la ciudad por las
crecidas del rio. Se terminaría de cons-
truir en 1850

l Cultura 
Comienza sus actividades en la Provin-
cia  la Sociedad Literaria Dramática Fi-
larmónica: La comisión directiva era
presidida por Antonino Aberastain.
Al año siguiente, 1835, se funda la So-
ciedad de Beneficencia de San Juan por
segunda vez

l Invasiones 
En los últimos días de 1835 el goberna-
dor Martín Yanzón ordena la invasión a
la provincia de la Rioja.
En 1836, el gobernador de la Rioja,
Tomás Brizuela invade San Juan y se
suceden saqueos y asesinatos 

l Muerte de Fray Justo Santa María
de Oro y Albarracín
Fray Justo, de la Orden Dominicana,
prócer de la Independencia , designado
primer obispo de la diócesis de San
Juan de Cuyo, muere en 1836 sin haber
podido ejercer dicho cargo

l Población 
La población de san Juan  era entonces
aproximadamente de 30.000 habitantes
, de ellos las tres cuartas partes vivían
en la ciudad y alrededores

1- Consignar y debatir sobre los puntos de  enfrentamiento entre unitarios y fe-
derales 
2- Completar datos de la vida, principales acciones y perfil del Caudillo Fede-
ral Facundo Quiroga  
3- Dar razones acerca de la reacción de las provincias ante la Constitución de
1826 y de su adhesión al Pacto Federal de 1831.
4- Organizar en una linea de tiempo los acontesimientos políticos y sociales
de San Juan entre 1830 y 1841.

Actividades
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San Juan en 
aquellos años 
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La época de
Juan Manuel

de Rosas

J uan Manuel de Rosas gobernó por primera
vez  la provincia de Buenos Aires  entre
1829 y 1832. Al ser reelecto por la Legislatura

sin  facultades  extraordinarias   renunció al cargo de
Gobernador en 1832 y partió a la Campaña del de-
sierto.

Los  “federales netos” (opuestos a los  “federales mo-
derados”),  a fines de 1833  crearon  “la Mazorca”
con el objeto de organizar la adhesión a Rosas  y per-
seguir a sus opositores.

Durante 1834 se sucedieron designaciones y renun-
cias en el cargo de Gobernador de Buenos Aires.
Rosas se reúne con Facundo Quiroga  para intercam-
biar ideas  sobre la mejor forma  de poner término a la
grave crisis interna. Pero Quiroga es asesinado en
1835 en  Barranca Yaco.

La convulsión política  generada por la muerte de Qui-
roga  y la crisis interna, hizo que la Legislatura  nom-
brara a Juan Manuel de Rosas  como Gobernador
de Buenos Aires confiriéndole la suma del poder
público. Rosas pide un plesbicito y por amplia mayo-
ría  se acepta el nombramiento. En Abril de 1835
Rosas se hizo cargo por segunda vez  del Go-
bierno de Buenos Aires, con esas atribuciones 

l Durante su primer gobierno los ingleses usur-
paron las Islas Malvinas. 
l No admitió a ningún diplomático extranjero cuyo
gobierno  no hubiera reconocido la independencia ar-
gentina. 
l Las provincias  siguieron siendo autónomas unidas
en la Confederación. 
l Impuso el uso de la divisa punzó y fue inflexible
con quienes no le eran  leales.
l Promulgó la Ley de Aduanas  para proteger la in-
dustria  y productos locales. 
l Enfrentó y derrotó a la escuadra anglosajona en la
“Batalla de Obligado” el 20 de noviembre de 1845.

Los proscriptos  
Desde 1830 algunos intelectuales se reunían en “Sa-
lones Literarios” para debatir sus ideas (entre otros
Miguel Cané; Marcos Sastre; Esteban Echeverría,
Juan Bautista Alberdi). Fueron tenaces opositores a
Rosas y para evitar persecución se trasladaron a paí-
ses limítrofes donde publicaron sus escritos, por eso
se les llamó los proscriptos. 

Acción armada contra Rosas 
Desde 1839 y hasta 1852 con el objeto de derrocar a
Rosas, se organizaron acciones armadas en gran
parte del país. 

Día de la Soberanía Nacional
El 20 de noviembre se conmemora en el país el “DIA DE LA
SOBERANÍA NACIONAL”, para recordar la defensa de la so-
beranía territorial llevada a cabo por Juan Manuel de Rosas en
“la Vuelta de Obligado” cuando venció a las tropas anglosajo-
nas. Estas avanzaron por el Parana para intervenir con el pre-
texto de de lograr la pacificación ante los problemas existentes

entre Buenos Aires y Montevideo. 
El comandante de las fuerzas defensoras fue el general Lucio

N. Mansilla (1792-1871)

La Vuelta de Obligado es un recodo del río Paraná, sobre su
margen derecha y al norte de la provincia de Buenos Aires,

donde el cauce se angosta. 

Manuel Larravide (1871-1910) - Enciclopedia Historia Argentina
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La usurpación de las Malvinas
l Desde que Colón llegó a  estas tie-
rras las islas pertenecieron a la Corona
Española (reconocido en el Tratado de
Tordesillas -1494)

l Con la Revolución de Mayo y la In-
dependencia, las islas formaron parte
de las provincias Unidas del Río de la
Plata 

l 1829: Luis Vernet fue designado Go-
bernador de las Islas Malvinas para or-
ganizar la población

l 1831: Invasión
La corbeta norteamericana Lexington
desembarcó en Puerto Soledad con
sus efectivos y destruyó las instalacio-
nes argentinas. Rosas realizó los recla-
mos diplomáticos correspondientes y
exigió al gobierno de Estados Unidos
una reparación por los daños causados 

l 1833: Usurpación
> Inglaterra desembarcó en puerto So-
ledad, arriaron la Bandera  Argentina y
elevaron la bandera inglesa. Se apode-
raron de las islas por la fuerza y expul-

saron a la población autóctona
> Rosas realizó los reclamos diplomáti-
cos en 1833,1838,1841 y 1849, siendo
rechazados por el Reino Unido. Los go-
biernos siguientes insistieron sin obte-
ner  la devolución de las Islas.  

Los gauchos 
defienden las Islas

S e llamaba ANTONIO RIVERO, oriundo de
Entre Ríos, y  como todo  gaucho experto en
tareas de campo. Por aquellas cosas del des-

tino llegó a las Islas Malvinas en tiempos de la gober-
nación de Vernet. En ese entonces la población
estaba constituida por indios y algunos gauchos, él
realizaba la tarea de esquilar ovejas.

Al momento de la usurpación inglesa de las Islas
Malvinas organizó un grupo de indios y gauchos (no
más de quince)   para asaltar por sorpresa a los in-
gleses. Era el 26 de agosto de 1833. Lograron tomar
la Comandancia, arriar la bandera inglesa e izar la
Bandera Argentina.
Los ingleses realizaron nuevas ofensivas que fueron
resistidas  por este grupo patriota con más garra que
medios. Finalmente fueron vencidos  (probablemente
en abril)  de 1834 e Inglaterra volvió a izar su ban-
dera.

Encarcelados fueron trasladados a Londres donde  el
Imperio británico se declaró 
incompetente para juzgarlos, disponiendo  
que fueran embarcados a  Sud América, 
llegando a Montevideo en 1838. 
No se conoce el destino final de Rivero, 
algunos lo ubican participando 
en otras hazañas por la Patria .



La época de  Benavides
Luego de la muerte de Fa-
cundo Quiroga en 1835, la fi-
gura de Nazario Benavides
ocupó todo el escenario
local. En 1836 fue elegido
gobernador y se mantuvo en
su puesto hasta 1855, me-
diante reelecciones sucesi-
vas. Hombre de Rosas, fue
considerado por sus contem-
poráneos como un caudillo
federal, estricto y paternal,
pero tolerante con sus oposi-
tores.
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El hombre que
más años gobernó
San Juan
El 26 de febrero de 1836 asumió por
primera vez el mando de la provincia
Nazario Benavides. Tras ser reelecto
ininterrumpidamente, el 13 de di-
ciembre de 1854, renunció a su
cargo. En ese lapso, delegó el
mando en innumerables oportunida-
des para ponerse al frente del Ejér-
cito y ser protagonista de memorable
batallas. Un caso de longevidad polí-
tica extraordinario en la república.
Fueron años muy duros para el país
en los que mucha sangre se de-
rramó. La presencia paternalista y
respetuosa de Benavides en San
Juan evitó que ese clima se trasla-
dara a la provincia. Fue el menos ro-
sista de los federales y uno de los
más respetados militares del interior.
Sin preconceptos ni intelectualismos,
hombre práctico al fin, supo ganarse
a casi todos los sanjuaninos, gober-
nando sin desbordes.

Nazario Benavides, según una foto publicada en el libro:
“Revoluciones y crímenes políticos” de Juan Carlos Bataller



La época de  Benavides
Criollo de pura cepa 
Nació en 1802, no precisamente en cuna de oro. Su
padre, Pedro, fue un criollo de ascendencia chilena.
Su madre, Juana Paulina Balmaceda, también prove-
nía de un hogar criollo. Junto con sus cuatro herma-
nos, Nazario se crió en el hogar paterno, en un fundo
semirural ubicado en el Pueblo Viejo, que ocupaba
desde lo que hoy es la calle Juan Jufré, por el norte,
hasta Chile, por el sur. Por el este llegaba hasta lo que
hoy es la Plaza de Concepción. Allí tenían los Benavi-
des una pequeña viña, un alfalfar y un huerto, como
todas las casas de aquellos años. La casa era de
adobe, con techo de caña sostenido sobre rollizos de
álamo.

Vida de arriero 
Benavides no era un intelectual ni un hijo de familias
ricas, como Del Carril o De la Roza. Aprendió a leer y
escribir pero no pudo radicarse en otras ciudades para
volver con un título de abogado o médico. Sus ocupa-
ciones de joven fue mondar acequias, preparar la tie-
rra para los cultivos, podar, cuidar los animales.
Cuando cumplió los 17 ya se había enganchado como
carrero de cargas y más tarde como arriero, con lo
que conoció otras provincias y viajó mucho. Así fue
moldeando su personalidad Nazario. Joven de buen
carácter, afable, sin vicios, modesto, con gran capaci-
dad de adaptación a las circunstancias, tolerante.

Soldado de Facundo 
Tenía  24 años cuando Juan Facundo Quiroga co-
menzó a formar su ejército para combatir contra el ge-
neral Aráoz de Lamadrid. Y Benavides se enganchó
con él, como lo hicieron otros tres o cuatro mil  cuyanos
y riocuartenses, los que fueron sometidos durante cua-
tro meses a una rigurosa disciplina militar.
En su vida militar, comenzó haciendo lo que sabía: fue
arriero en el ejército del tigre de los llanos. 
Pronto Nazario se ganó el aprecio de los oficiales de
Quiroga. Y este, a su vez, influyó en el joven arriero,
podador y mondador de acequias como para hacerle
olvidar sus anteriores oficios y abrazar definitivamente
la carrera militar.

Hombre de mando 
Había nacido para mandar. Conocía a la gente. Y
como militar era un hombre de arrojo. A nadie ex-
trañó que en 1831, con 29 años, ya fuera teniente
coronel. Y a diferencia con otros caudillos militares,
reprimió siempre el pillaje y la matanza, fue tolerante
con sus enemigos, generoso con los vencidos y
hombre de buen corazón.
En 1833  Benavides regresó a la provincia, tras
la campaña contra los indios del sur, contra-
yendo matrimonio con Telésfora Borrego y
Cano, con quien tuvo 12 hijos.
Nacieron, murieron prematuramente algunos, se
repitieron nombres, crecieron. La casa fue un
modelo de hogar cristiano.

El día que lo eligieron
El  26 de febrero de 1836, a las 8 de la mañana, Benavides llegó
al Cabildo, ubicado frente a la plaza principal. Eran años de ines-
tabilidad política. San Juan había sido invadido por La Rioja y
todos estaban pobres y temerosos. Había que elegir un goberna-
dor. Y lo eligieron a él. 
Y allí estaba aquella mañana aquel militar flaco y alto, elegante
con su uniforme de teniente coronel, con sus jóvenes 33 años.
Nadie pensó que Nazario Benavides gobernaría durante 18 años,
sólo interrumpidos por las veces que delegaba el mando y se
ponía al frente del Ejército para protagonizar memorables bata-
llas. 
Su presencia paternalista y respetuosa evitó que la provincia vi-
viera el clima de lucha fraticida que ensombreció a los argentinos.

Su obra de gobierno 
Con el apoyo de figuras de diferentes sectores logró re-
sultados muy positivos en su administración. 
Se destacan la construcción del dique San Emiliano y el
Reglamento de irrigación para impedir las inundaciones
del río San Juan y aprovechar nuevas tierras. 
Como militar, el caudillo alcanzó gran autoridad en toda la
región oeste de la Confederación, debido a su capacidad
de organización y de combate, demostrada en sus triun-
fos contra la Coalición del Norte y frente al caudillo rio-
jano, Chacho Peñaloza.
Su obra de gobierno fue muy valiosa.

Telésfora Borrego
y Cano, según una
foto publicada en
el libro: “Revolu-
ciones y crímenes
políticos” de Juan
Carlos Bataller
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Batalla de la Tablada. Óleo. Ernesto Palacios
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Cambian los tiempos
Volvió el 18 de marzo de 1857 para gobernar poco más de un
mes, hasta el 29 de abril de 1857, en un despropósito sólo expli-
cable desde el punto de vista humano, sin advertir que ya el am-
biente esperaba un cambio que abriese paso a nuevas ideas. 
El país y la provincia ya tenían Constitución. El dilema era
humano: ¿qué lugar puede darle una sociedad a un hombre aun
joven que la ha gobernado durante más de 18 años?
¿Podía ese hombre ser indiferente o imparcial con los que lo ha-
bían reemplazado? 
Hasta 1857, según Caillet Bois, la escena política sanjuanina se
dividía en cuatro sectores: "el partido de los federales amigos del
general Benavides; el partido de los unitarios amigos del general
Benavides; el partido de los federales disidentes del general Be-
navides; y el partido de los unitarios adversarios del general Be-
navides"

¿Qué hacer 
con Benavides?
En 1858, con el gobierno constitucional de Manuel José
Gómez Rufino, pronto sólo quedaron dos facciones: el oficia-
lismo y la oposición. El escenario había cambiado. Ya no se ha-
blaba de unitarios y federales.  El Club del Pueblo, desgajado del
Club Libertad, nacía de la fusión de liberales y federales inaugu-
rando una etapa que se prolongaría durante veinte años, olvi-
dando enconadas trincheras partidistas. Y los cambios, sumados
a la escisión interna, debilitaban al gobernador Gómez, deján-
dolo sólo con unos pocos amigos y parientes.

Lo que dijo 
Sarmiento
Poco antes de morir, el 22 de
junio de 1888, Sarmiento le es-
cribió una carta a su amigo
don Ignacio S. Flores y en ella
hace justicia a su viejo ene-
migo: "En la casa de Benavi-
des, su señora viuda pondrá el
retrato más grande que tenga
del general Benavides, a quien
debe San Juan, por su mode-
ración, que no se derramase
sangre en su gobierno". Ya
desde su exilio en Chile, el
gran maestro había escrito:
"Benavides es un hombre frio;
a eso debe San Juan haber
sido menos ajado que los otros
pueblos. Tiene un excelente
corazón, es tolerante, la envi-
dia hace poca mella en su es-
píritu, es paciente y tenaz".

La opinión 
de Del Carril
Salvador María del Carril, anti-
guo cabecilla unitario, no esperó
la muerte del jefe federal para
escribirle en 1852 una carta muy
elogiosa en la que concluía di-
ciendo, "usted en aquella época
infausta, estancó la sangre que
había corrido a torrentes y dio
asilo generoso a los oprimidos
sin amparo".

Asesinato en la cárcel
A todo esto, la convivencia con Benavides, que ejercía el cargo de comandante de la
División Militar del Oeste, no era fácil. El general se había transformado en un ene-
migo peligroso, al que el gobierno quería eliminar a cualquier precio. Lo detuvieron y
se lo condujo a la cárcel del Cabildo, frente a la Plaza Mayor  en calidad de incomuni-
cado en una pieza alfombrada del segundo piso, de techo muy elevado y amplio bal-
cón, con frente a la plaza. Y se lo aseguró bien con una barra de grillos de 32 libras
de peso. El gobierno hizo saber al juez de Crimen  que "se halla preso e incomuni-
cado en los altos del cabildo el general don Nazario Benavides por conato compro-
bado de sedición, según aparece de las sumarias levantadas a sus cómplices y
colaboradores". Benavides fue asesinado en su celda el 23 de octubre de 1.858.
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1837
► Cementerio
El gobernador Nazario Benavides decidió
establecer el Cementerio General en un pre-
dio contiguo al antiguo hospital San Juan de
Dios. La medida había sido anunciada por el gobernador
Yanzón dos años antes, pero no se había concretado. Esa
es la ubicación que tiene hasta la actualidad el Cementerio
de la Capital.

► Calles y veredas
Comienza en 1837 el empedrado con piedra bola en las
calles céntricas de la ciudad de San Juan. También se co-
menzaron  las veredas de laja, obra proseguida después
por varios gobernantes.

1838
► Escuela de la Patria
El 15 de mayo de 1838 un decreto del gobernador Nazario
Benavídes ordenó la reapertura de la Escuela de la Patria.
Había sido fundada por José I. de la Roza en 1816, cerró
en 1825 y, después de reabierta, cerró nuevamente en
1826. Esta tercera apertura la caracterizaba como “una es-
cuela de primeras letras del Estado”.

1839
►Colegio de señoritas 
El 9 de julio de 1839, a iniciativa de Domingo F. Sarmiento
y de Tránsito de Oro de Rodríguez, se crea en San Juan el
internado de Santa Rosa para señoritas, hoy Colegio Santa
Rosa de Lima. Funcionó en la casa paterna de Fray Justo

Santa María de Oro.

► Periódico El Zonda
El 20 de julio de 1839 aparece por primera vez
el periódico  El Zonda. Sólo se publicaron seis
números, los días sábados 20 y 27 de julio, 3,
10, 17 y 25 de agosto de 1839. Su editor era
Domingo Faustino Sarmiento.

1840 
► Primer destierro
El 19 de noviembre de 1840, acusado de conspirar contra
el gobierno de Nazario Benavides, Domingo Faustino Sar-
miento parte a su segundo destierro en Chile. Al pasar por
los baños de Zonda, escribió en el cerro 
la célebre frase “On ne tue point les ideés”

1841
► Batalla de Angaco
El 16 de agosto, en el lugar conocido como Punta del
Monte,  se produce la Batalla de Angaco, el encuentro
más sangriento entre Unitarios y Federales que registra
nuestra guerra civil. Vencen las tropas unitarias del gene-
ral Mariano Acha pero Benavides rehace su ejército.

► La Chacarilla
Benavides venció al General Mariano Acha en ese lugar.

1844
► Epidemias
Una epidemia de viruela afectó a la provincia. El goberna-
dor Benavides convocó para conjurarla a todos los médi-
cos residentes en la provincia. El mismo año, un brote de
hidrofobia (rabia) obligó a tomar fuertes medidas para eli-
minar a los perros callejeros.

1845
► “El Facundo”
El 25 de julio de 1845, cuando Domingo
Faustino Sarmiento tenía 34 años, publicó en
el diario chileno “El Progreso” -en forma de
folletín- “Civilización y Barbarie. Vida de
Juan Facundo Quiroga y aspecto físico,
costumbres y hábitos de la República Ar-
gentina”. Con el tiempo, se convirtió en su

obra más conocida.

1849
► Se van los jesuítas
Con motivo de los conflictos de la Compañía de Jesús en
Buenos Aires y otras provincias, los padres jesuitas cerra-
ron las cátedras de Gramática y Filosofía que atendían en
San Juan.  En 1849 los sacerdotes abandonaron volunta-
riamente San Juan y se marcharon a Chile.

1- Intercambiar impresiones sobre los hechos acontecidos  en el
país y en la provincia desde 1820 acerca de: gobernabilidad; consti-
tuciones; y otros aspectos de la vida social y política
2- Comparar fuentes históricas y enfoques actuales sobre el tema
unitarios y federales
3- Elaborar un escrito de 2000 caracteres sobre el perfil político de
Juan Manuel de Rosas. 
4- Averiguar y consignar el estado actual del reclamo de Argentina
por las Islas Malvinas
5- Construir una ficha biográfica de Nazario Benavídes
6- Realizar un esquema de las obras de gobierno y acciones milita-
res de Nazario Benavídes distinguiendo periodos de gobierno

7- Consignar cuándo  los unitarios derrotan a los federales en San
Juan; y cuándo y en qué lugar fueron vencidos los unitarios
8- Comentar el perfil político de Nazario Benavídes y la opinión que
de él tuvieron sus adversarios políticos
9- Leer la vida de la Difunta Correa. Ver la película dirigida por
Reynaldo Mattar, guión y actuación de Lucy Campbell y : 
a)Tomar nota de diferentes aspectos de la época.
b)Precisar el hecho histórico central de la película 
c)Identificar las producciones musicales. 
d)Producir un texto descriptivo de la época y/o del hecho histórico 
10- Registrar en un cuadro los acontecimientos más importantes
del periodo 1836 /1850 en nuestra provincia. 

Actividades

San Juan en ese tiempo





10San Juan en
la organización
nacional
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l 1854: Para el cargo de
Presidente de la Confede-
ración Argentina  fue ele-
gido el Gral Urquiza, y
para Vicepresidente  el Dr.
Salvador María del Carril

l Las Provincias juraron
la Constitución con excep-
ción de Buenos Aires

¿Qué sucedía en el país?
l El segundo Gobierno de
Rosas se había iniciado en
1835. En 1849  J.M. de Rosas
envía a la Sala de Represen-
tantes de la Provincia de Bue-
nos Aires una nota solicitando
a ese cuerpo no ser electo
para el periodo 1850/1855;
pero la legislatura lo reelige

l En 1850 no se libraban
luchas en el territorio de la
Confederación. Las provin-
cias  si bien eran autóno-
mas, estaban subordinadas
a Rosas. En Entre Rios la si-
tuación era distinta. El Go-
bernador Urquiza se había
distanciado de Rosas 

l 1 de mayo de 1851: El Pro-
nunciamiento de Urquiza.  Ur-
quiza quien estaba de acuerdo
con la finalización  del poder de
Rosas y  a favor de un verdadero
gobierno federal, anuncia su rup-
tura con Rosas, cuya consecuen-
cia inmediata fue la separación
de Entre Ríos  de la Confedera-
ción.

l Urquiza se alió con Brasil, Corrientes y la Banda Oriental, forma el “Ejército Grande” e inicia la
ofensiva contra Rosas. Invade Santa Fe, avanza sobre Buenos Aires. Rosas tomó el mando de
sus fuerzas.

l 3 de Febrero
de 1852  Ur-
quiza se en-
frenta a Rosas
y lo vence en la
Batalla de Ca-
seros. Juan
Manuel de
Rosas renuncia
y marcha al exi-
lio a Londres,
donde muere.

l Después de la batalla de Caseros re-
surgen las ideas unitarias en “los libera-
les” (B.Mitre) y los “federales” (Urquiza)

l Urquiza se inclinó por mantener el
federalismo tomando como base el
Pacto Federal de 1831. En Abril de 1852
convocó a todos los gobernadores a
San Nicolás de los Arroyos para acor-
dar las bases de la organización nacio-
nal. 

l El Acuerdo de San Ni-
colás ratificó la forma fede-
ral de gobierno;  dispuso un
Congreso Constituyente en
Santa Fe para acordar una
nueva Constitución Nacio-
nal; y que Urquiza fuese  Di-
rector Provisorio de la
Argentina hasta que fuera
designado un Presidente
Constitucional

l En Buenos Aires
mientras algunos
aceptaron el
Acuerdo de San Ni-
colás, otros  con
ideas centralistas y
defensores de la
hegemonía de Bue-
nos Aires sobre las
provincias lo 
rechazaron. (Mitre;
Vélez Sarfield) 

l El 11 de
septiembre
de 1852 la
Provincia
de Buenos
Aires se se-
para de la
Confedera-
ción 

l Se reúne la
Convención
Constituyente
en Santa Fe. 
El 1 de Mayo
de 1853 es
sancionada y
promulgada la
Constitución
Nacional, cuyo
texto (Reforma
1994 ) todavía
nos rige   
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1850 
l Censo
Por orden del gobernador Nazario Benavides se realizó 
en San Juan un Censo General de la población de la provincia.
No quedaron registros.

1851 
l Caucete
El 15 de noviembre de 1851 nació Villa Independencia, como
cabecera de Caucete

1852 
l Benavides depuesto
El 6 de junio de 1852, mientras el gobernador Nazario Benavi-
des se encontraba en San Nicolás y San Juan era gobernada
por Zacarías Yanzi, presidente de la legislatura, ésta depuso a
Benavides, que ya llevaba 16 años gobernando San Juan. El
caudillo no acató la orden de dejar el poder y el 16 de agosto
del mismo año asumió nuevamente el gobierno.

l Elección de diputados
El 28 de noviembre de 1852 la población de San Juan eligió a
los dos diputados titulares y uno suplente que representarían a
la provincia en el Congreso Constituyente que iniciaría sus se-
siones ese año en Santa Fe. Resultaron electos Salvador María
del Carril, Antonino Aberastain y como suplente Ruperto Godoy.
Los sanjuaninos se sumaron al congreso –que ya estaba sesio-
nando desde noviembre de 1852- recién en febrero de 1853.
Aberastain no pudo concurrir, razón por la cual Ruperto Godoy
fue constituyente junto a Salvador María del Carril.

1853
l Reelección
El 29 de mayo de 1853 Nazario Benavides fue reelecto 
para un bienio más frente a la gobernación de San Juan.

l San Juan reconoce la Constitución Nacional
Un decreto del 23 de junio de 1853 firmado por el gobernador
de San Juan Nazario Benavides reconoce la Constitución Na-
cional que había sido sancionada el 1 de mayo de ese año. El
decreto del gobierno sanjuanino ordenaba jurarla en todos los
pueblos y villas de la provincia.

1- Leer el Preámbulo de la Constitución Nacional y explicar
sus enunciados
2- Conforme lo establece la Constitución Nacional :
a) consignar los derechos y garantías 
b) determinar la forma de gobierno de la República Argentina
c) responder cuáles son las autoridades de la Nación y cómo
se dividen los poderes del gobierno 
3- Averiguar que estableció la Constitución Nacional de 1853
en el artículo 5  y comentar su trascendencia .Verificar si fue
modificado en la Reforma 1994
4- Responder quiénes resultaron electos por San Juan y quie-
nes asistieron al Congreso constituyente de Santa Fe en 1852

5- Identificar la acción del Gobierno de Nazario Benavides
ante la sanción de la Constitución Nacional
6- Responder quiénes fueron electos como primeros  Presi-
dente y Vicepresidente de la Nación después de la promulga-
ción de la Constitución Nacional de 1853. De qué provincias
eran oriundos
7- Consignar la fecha en que se eligieron los diputados para la
Convención Constituyente de la Provincia, y cuando fue  san-
cionada la primera Constitución Provincial. Mencionar algunas
de sus características 
8- Construir  una línea de tiempo con los principales aconteci-
mientos nacionales y provinciales en el  periodo 1850/1856

1854
l Presidente y Vicepresidente de la Nación
El 5 de mayo de 1854 asumieron en Paraná los primeros Presi-
dente y Vicepresidente de la Nación electos luego de aprobada la
Constitución Nacional de 1853. La presidencia fue ocupada por el
general Justo José de Urquiza, mientras en la vicepresidencia
asumió el sanjuanino Salvador María del Carril.

1855
4Benavides concluyó su gobierno. Asumió Francisco Díaz
4El 18 de marzo de 1855 se realizaron en San Juan los comicios
para elegir diputados que integraran la Convención Constitu-
yente que elaboraría la primera carta magna de la provincia. La
convención inició su labor el 22 de abril del mismo año.

1856
l Primera Constitución Provincial
El 7 de abril de 1856 fue sancionada la primera Constitución de San
Juan. El texto contaba con 44 artículos, distribuidos en 9 capítulos.
Adoptaba el sistema unicameral de representación y elección di-
recta. La Cámara de Representantes se componía de 24 diputados.
El periodo de gobierno para el Ejecutivo era de 3 años improrroga-
bles y sin reelección. San Juan estuvo entre las primeras provincias
en cumplir con el mandato de la  Constitución Nacional de 1853, de
que cada provincia se dictara su propia Constitución.

San Juan en 
los años de la 
Organización Nacional

Un decreto del 23 de junio
de 1853 firmado por el 

gobernador de San Juan
Nazario Benavides reconoce

la Constitución Nacional
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Años conflictivos
En el país

l 1861: Batalla de Pavón.
Enfrentamiento de Urquiza y
Mitre, con el triunfo de éste.

l Mitre da un giro a su
actuación política, se pro-
nunció por la reorganización
nacional y prometió respetar
la Constitución

l Ante la renuncia de Der-
qui, las provincias confia-
ron el poder ejecutivo en
forma provisoria al Gral.
Mitre a fin de que convo-
case un nuevo Congreso
para elegir al futuro presi-
dente 

l La denominada “cuestión de
San Juan” fue un factor desenca-
denante en la política nacional. 
>En 1857 habia asumido el gobierno
de San Juan  Manuel J. Gómez Ru-
fino partidario de  las ideas liberales. 
>Fué apresado Nazario Benavídes.
Urquiza envio una comisión interven-
tora, a cargo de J.Virasoro pero
antes de llegar, Benavídes fue ase-
sinado (1858)

Manuel J.
Gómez Rufino

Nazario 
Benavídes

l 1859: 
Batalla de 
Cepeda. 

Urquiza con
las tropas de
la Confedera-
ción avanza

sobre Buenos
Aires  y el ejér-
cito porteño es

derrotado  

l Urquiza 
dio a conocer
una Proclama
en la que soste-
nía  su política
de integración
y pacificación.

l El 11 de 
noviembre de 1859
se firma el “Pacto
de San José de Flo-
res” por el cual
Buenos Aires se
declaraba parte in-
tegrante de la Re-
pública Argentina

l 1860: La  Conven-
ción Nacional dispuso
que con respecto a la
denominación del país
serían nombres oficia-
les “Provincias Uni-
das del Rio de la
Plata”, “República Ar-
gentina” y “Confede-
ración Argentina”,
pero en la formación y
sanción de leyes
debía utilizarse “Na-
ción Argentina”

l 1860:
el 5 de
Marzo
asume
la presi-
dencia
del país
Santiago
Derqui. 

l En San Juan fue
asesinado el Gober-
nador Virasoro. An-
tonino Aberastain
(jefe del partido li-
beral) asumió el
mando del Go-
bierno. El Gobierno
nacional envió una
nueva interven-
ción que se en-
frentó con
Aberastain. Fue
fusilado en PocitoSantiago Derqui. Antonino Aberastain

Bartolome Mitre y su ayu-
dante de campo, José

María Gutierrez, después
de la batalla de Pavón

Antonio Virasoro
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1857
Destitución del gobernador
El 17 de marzo de 1857 una revolución conducida por
Nazario Benavides destituyó al gobernador Francisco
Díaz, quien había asumido el gobierno en enero de 1855
al renunciar Benavides. 

Primera intervención
En abril de 1857, por primera vez el gobierno nacional in-
tervino la provincia. El doctor Nicanor Molina fue el primer
comisionado y se hizo cargo ante los disturbios en la pro-
vincia. El gobierno nacional desconocía así a Benavides
como gobernador provisorio.

Primer Gobierno Constitucional
El 8 de septiembre de 1857 asumió el primer gobernador
constitucional de San Juan. Se trató de Manuel José
Gómez Rufino, representante del grupo liberal, que llegó
al poder luego de unas dificultosas elecciones. Gómez
Rufino inauguró la costumbre de abrir las sesiones de la
Legislatura (la Constitución de 1856 no lo determinaba) y
el 1 de mayo de 1858 leyó un mensaje al pueblo.

1858
Asesinato de Benavides
El 23 de octubre de 1858, mientras estaba detenido en
los altos del Cabildo, fue asesinado el ex gobernador Na-
zario Benavides. Había sido detenido días antes por
orden del gobernador Gómez Rufino.

1859
Gobierno Provisional
En enero de 1859 ocupó el gobierno provisional de San
Juan José Antonio Virasoro, oriundo de Corrientes. Vira-
soro reemplazaba a la Comisión Interventora que se
había hecho cargo de San Juan luego del asesinato de
Benavides.

1860
Asesinato de Virasoro
El 16 de noviembre es asesinado el gobernador José An-
tonio Virasoro, un coronel correntino que había asumido
su cargo el 24 de enero del año anterior.

1861
Asesinato de Aberastain en La Rinconada
El 11 de enero es fusilado en el lugar llamado Alamos de
Barboza, el gobernador Antonino Aberastain. 

1861
El coronel puntano
El coronel Juan Saa entra triunfante y gobierna San Juan
durante 40 días.

A ntonino Aberastain perte-
necía a una antigua fami-
lia sanjuanina. Su padre

fue Luis Aberastain, español, y su
madre, Manuela de la Roza. Ig-
nacio de la Roza fue su tío.
Estudió en la Escuela de la Patria
y obtuvo una beca para estudiar
en el hoy Colegio Nacional de
Buenos Aires. Continuó en Bue-
nos Aires sus estudios y en 1832
se recibió de abogado.
Volvió a San Juan y en 1840 se
afilió al partido liberal, convirtién-
dose con el tiempo en su líder.
Fue amenazado por sus ideas
políticas y decidió emigrar pri-
mero a Jujuy, luego a Salta y des-
pués a Chile. Regresó en 1852,
luego del derrocamiento de
Rosas.
En 1859 se opuso a los abusos
del  Gobernador Virasoro, quien

lo apresó y lo deportó a Men-
doza.
Virasoro fue asesinado en 1860 y
los rebeldes eligieron gobernador
a Francisco Coll, quien convocó a
Aberastain como ministro.
Buenos Aires no reconoció a Coll
como gobernador y ordenó al co-
ronel puntano Juan Saá invadir
San Juan. 
Así el 11 de enero de 1861 un
ejército de 300 hombres, diri-
gido por Aberastain se en-
frentó en La Rinconada, Pocito,
con Saá, en una batalla san-
grienta que sólo duró media hora
y que ganó el ejército puntano. 
Aberastain fue tomado prisionero,
cruelmente castigado y asesi-
nado por la espalda. 
Desde entonces Antonino Abe-
rastain es conocido como el Már-
tir de La Rinconada.

1- Elaborar un cuadro de doble entrada o una sinopsis con  los
sucesos ocurridos en el país y la  provincia en los llamados
“años conflictivos” . (1857/1861) Dar razones de tal denomina-
ción
2- Construir una ficha biográfica de Antonino Aberastain

3- Establecer la razón por la que sucede el acontecimiento de
“La Rinconada” 
4- Comentar cómo es asesinado Antonino Aberastain en 1861 y
por qué algunos historiadores lo consideran héroe de la autono-
mía provincial

ANTONINO ABERASTAIN

La cuestión San Juan

Fuentes consultadas: Contenido Fundación Bataller; Horacio Videla “Historia de San Juan”, Plus Ultra; Ibañez, Jose C “Historia Argentina3”, Troquel, 1987

Antonino Aberastain, según un dibujo de Miguel
Camporro publicada en el libro: “Revoluciones y
crímenes políticos” de Juan Carlos Bataller
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Aun niño llamado Faustino Valentín
En una casa ubicada en el antiguo barrio del Carrascal co-
menzó esta historia. Allí nació Faustino Valentín Sarmiento -
luego le antepusieron “Domingo” en honor del Santo protector
de su familia-, el 15 de febrero de 1811. Era hijo de José Cle-
mente Sarmiento y Paula Albarracín, quienes tuvieron varios
hijos de los cuales sólo vivieron 5.

Un padre 
arriero y soldado

Su padre, José Clemente Sar-
miento, sin oficio ni profesión,
fue peón, arriero y soldado en
las guerras por la Independen-
cia. En 1812, cuando Sar-
miento cumplió un año, su
padre organizó una colecta en
San Juan. Quería auxiliar al
Ejército del Norte que, en su
segunda expedición al Alto
Perú (actual Bolivia), coman-
dado por Manuel Belgrano, es-
taba en Tucumán. Cinco años
después, acompañó a San
Martín a Chile como oficial de
milicias.

La madre, 
sostén de hogar

El sostenimiento económico de
la familia recayó principalmente
en su madre. Sarmiento recono-
ció haberse criado casi en la indi-
gencia, a pesar de que los
hermanos párrocos de su madre
eran gente pudiente. Ella les
ocultaba la situación. No quería
depender de ellos ni de otros pa-
rientes. 
En su casa había una higuera.
Junto a ella instaló el telar con el
que mantenía a sus hijos. Sar-
miento, describe esa casa,
donde vivió, en “Recuerdos de
Provincia”, obra que publicó en
1850, a los 39 años

Su educación

Fueron su tío, José Eufrasio Sarmiento, junto a su padre, quienes le enseña-
ron a leer. También influyeron en su formación sus otros tíos Domingo y José
de Oro. En 1816, Sarmiento asistió a la “Escuela de la Patria” instalada en San
Juan por dos maestros porteños: Ignacio y José Rodríguez; pero en realidad
fue un autodidacta. Se negó a iniciar -contra la voluntad de su madre-, una ca-
rrera religiosa. Y no obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias
Morales, antiguo Real Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Bue-
nos Aires. Vivió tiempos convulsionados en su provincia, y acompañó al exilio
a su tío José de Oro, con quien en 1826 fundó una escuela en San Fran-
cisco del Monte, San Luis.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
Su vida
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Vuelta a San Juan 
y bautismo de fuego
Volvió a San Juan en 1827. Comenzó a administrar la
tienda de campo de su tía, Angela Salcedo, mientras
leía las obras de grandes pensadores como Juan Ja-
cobo Rousseau, Fray Benito Feijóo, Benjamín Franklin
y Thomas Paine (inglés americanizado). En esos días,
precisamente, presenció la entrada del caudillo riojano
Juan Facundo Quiroga con su montonera. Durante la
Guerra Civil entre las fuerzas federales del general
Quiroga y el Supremo Poder Militar dirigido desde Cór-
doba, Sarmiento se incorporó a las fuerzas de Paz
como teniente. Recibió su bautismo de fuego en Niqui-
vil. Cuando Quiroga se impuso en Cuyo, Sarmiento se
exilió en Chile en 1831.

Nace su 
hija Faustina

En Pocuro (Chile) se unió a María
del Jesús Canto y el 18 de julio de
1832 nació su hija Ana Faustina Sar-
miento. Fue minero en Copiapó. Por
entonces tomó contacto con el movi-
miento romántico europeo.
En 1835 se enfermó de fiebre tifoi-
dea. Volvió a San Juan en 1836 en
delicado estado de salud, con autori-
zación -gestionada por influyentes
parientes suyos-, del gobernador Na-
zario Benavides (federal).

La creación de El Zonda
En San Juan, entre 1835 y 1840, Sar-
miento creó una sociedad literaria, filial
de la Asociación de Mayo fundada por
Esteban Echeverría en Buenos Aires.
Y, en 1839, junto con el llamado
Grupo de los Cinco -Manuel Quiroga
Rosas, Antonino Aberastain, Indale-
cio Cortínez, Guillermo Rawson y
Dionisio Rodríguez- fundó el perió-
dico “El Zonda”. Se editaron seis
números en poco más de un mes,
dirigidos a no más de cincuenta
lectores porque sólo tenían 39
suscriptores. 
Ese mismo año fundó el “Co-
legio de Señoritas Santa
Rosa de América” (o Santa Rosa de
Lima) con el apoyo de su tío, José de Oro

Nuevo exilio 
en Chile

En 1840 se exilió nue-
vamente en Chile por
participar en una fra-
casada conspiración
unitaria contra el go-
bernador Nazario Be-

navídes. Allí,
gobernaban los pelu-
cones (conservado-
res) desde hacía diez
años en un régimen
político republicano,
cuya ley fundamental
era la Constitución de
1833. Sarmiento cola-
boró -durante el go-
bierno de Bulnes-,

con su amigo y futuro
presidente de Chile, el
ministro de Instruc-
ción Pública, Manuel

Montt.

Una activa vida en Chile
Desde 1841, Sarmiento participó públicamente a través
de artículos periodísticos en “El Mercurio” de Valpa-
raíso; desde la dirección de “El Nacional”, o como re-
dactor del “El Progreso”, que fundó en 1842. Ese año
organizó y asumió como primer director de la Escuela
Normal para maestros de Chile. En 1843 fue miembro
fundador de la facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad de Chile. Ese mismo año publicó “Mi de-
fensa” y abrió una escuela privada para los hijos de la
aristocracia de Santiago.

Edita el Facundo y viaja
En 1845, cuando Sarmiento tenía 34 años, algunos
acontecimientos influyeron de manera decisiva en su

actuación pública. Ese año pu-
blicó en “El Progreso” -en forma
de folletín-, “Civilización y Barba-

rie. Vida de Juan Facundo Quiroga
y aspecto físico, costumbres y hábitos
de la República Argentina”. Con el
tiempo, se convirtió en su obra más cono-
cida. También editó su “Método gradual de
enseñar a leer el castellano” y “General
Fray Félix Aldao, gobernador de Men-
doza”.
Ese mismo año, Manuel Montt, mi-
nistro de Instrucción Pública de
Chile -bajo la presidencia de
Manuel Bulnes-, le encargó el
estudio de los sistemas educa-
tivos y las políticas migratorias
de EE.UU y Europa. Sarmiento
volcó sus impresiones en “Via-
jes por Europa, Africa y América,
1845-1847”, cartas editadas en
dos volúmenes entre 1849 y
1851. Recorrió el mundo en
dos años: visitó Uruguay, Bra-
sil, Francia, España, Argel, Ita-
lia, Alemania, Suiza, Inglaterra,
EE.UU, Canadá y Cuba.

Ana Faustina Sarmiento
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El casamiento con Benita

De vuelta en Chile, en 1848, Sarmiento presentó al
Gobierno un informe -que luego agregó a “Educación
Popular”-, sobre sus observaciones de los sistemas
educativos y políticas migratorias de Europa, Africa y
América. 
Ese mismo año, se casó con Benita Agustina Martínez
Pastoriza, viuda de Domingo Castro y Calvo. Ella
había nacido en San Juan pero muy jovencita fue en-
tregada por sus padres a Castro y Calvo, un hombre
mayor y de fortuna de quien eran parientes. Sarmiento
cuando murió Castro se casó con ella y adoptó y le dio

su apellido al hijo de su esposa, Domingo
Fidel (Dominguito).

Quien fue Dominguito

Domingo Fidel Castro y Calvo era hijo de Benita Pastoriza. Tenía 3 años cuando Sar-
miento lo adoptó y le dió su apellido. Lo educó como si fuese propio. Luego de la sepa-
ración de Sarmiento y Benita, Dominguito se quedó con su madre, pero visitó en varias
ocasiones a Sarmiento.
Habia iniciado estudios de derecho cuando estalló la guerra contra Paraguay, conocida
como Guerra de la Triple Alianza, y Dominguito decidió alistarse en el ejército argentino
pese a la oposición de su madre. Participó con el grado de capitán de dicho ejército. 

La vida de Sarmiento parecía definitivamente li-
gada a Chile. Se instaló en la finca rural de su
esposa en Yungay, donde vivió con ella, Domin-
guito, su hija Ana Faustina (que por enton-
ces tenía 16 años), y su madre Paula
Albarracín que había enviudado. Fue
también en 1848 cuando su hija se
casó con el tipógrafo francés
Jules Belin.
Por entonces, influido por sus
experiencias en el extranjero,
maduró las obras que edita-
ría un año después: “Educa-
ción Popular” y el primer
tomo de “Viaje por Europa,
Africa y América”.

Un soldado de la pluma

En Chile, entre 1840-1850, durante la presi-
dencia de Manuel Bulnes, Sarmiento inició
la lucha periodística contra el régimen ro-
sista. 
El gobernador de Buenos Aires, Juan Ma-
nuel de Rosas, imponía su dictadura sobre
las provincias de la actual República Argen-
tina. Primero, desde “El Mercurio” de Valpa-
raíso y después desde su propio periódico
“El Progreso”, y “El Heraldo Argentino”, Sar-
miento atacó a Rosas. La crítica sólo fue in-
terrumpida entre 1845 y 1848 por su viaje a
Europa, Africa y América. 
De vuelta en Chile retomó su lucha contra
Rosas, a través de los diarios “La Crónica”
y “La Tribuna”, propiedad de Manuel Montt.

Con San Martín en Francia

En Gran Bourg, Francia, visitó al general José
de San Martín por 1846. Sarmiento tenía 35
años y San Martín 68. Un año después, en los
EE.UU, conoció a un destacado educador nor-
teamericano, secretario del Consejo de Ins-
trucción Pública de Massachusetts, Horace
Mann y a su esposa Mary. Ellos influirían sig-
nificativamente en sus proyectos educativos.

Benita Agustina Martínez Pastoriza

En la finca de Yungay

Domingo Fidel Castro y Calvo
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La idea de una 
gran Nación

A esta altura la actividad de Sarmiento en
Chile no pasaba desapercibida en nuestro
país. El gobierno de Buenos Aires reclamó
en 1849 dos veces, pero sin éxito, la extra-
dición de Sarmiento a las autoridades chile-
nas. Un año después, Sarmiento dedicó al
gobernador de Entre Ríos, Gral. Justo José
de Urquiza, su obra “Argirópolis”. Se tra-
taba de un proyecto para crear una confe-
deración de la cuenca del Plata, integrada
por las actuales Repúblicas de Argentina,
Uruguay y Paraguay. La capital estaría en
la isla Martín García del Río de la Plata. En
ese tratado proponía la Constitución nor-
teamericana como modelo de organización
nacional. Y reclamaba la necesidad de fo-
mentar la inmigración y atraer la inversión
de capitales. Por entonces, Sarmiento, a
los cuarenta años, también publicó el tra-
bajo autobiográfico “Recuerdos de Pro-
vincia”. Desde un nuevo periódico,
“Sudamérica”, seguía atacando a Rosas.

Actividades
1- Establecer cuáles fueron las coincidencias y diferencias
que tuvo Domingo Faustino Sarmiento  con Justo J. de Ur-
quiza

2- Opinar sobre la relación de Sarmiento con Rosas, Urquiza,
Mitre y Alberdi

Sarmiento y la idea 
de una gran Nación

Un personaje siempre polémico

Frente a esta situación, Sarmiento en sus escritos tomó
partido por Buenos Aires. Criticó a Urquiza en la “Carta
de Yungay” y en “Campaña en el Ejército Grande Aliado
de Sudamérica”. Y originó una polémica con el doctor
Juan Bautista Alberdi. Sus diferencias se reflejaron en
las “Cartas quillotanas” y “Complicidad de la prensa en
las guerras civiles de la República Argentina”, de Alberdi.
Y en “Las ciento y una. Epoca Preconstitucional” y “Co-
mentarios a la Constitución de la Confederación Argen-
tina” (1853), de Sarmiento.

El encuentro con Urquiza

En septiembre de 1851, Sarmiento viajó a reunirse con
Urquiza, junto a Bartolomé Mitre y Wenceslao Paunero.
En noviembre lo encontró en Gualeguaychú (Entre
Ríos). Desde entonces lo acompañó -como cronista mili-
tar-, hasta la batalla de Caseros del 3 de febrero de
1852. Vencido Rosas, Sarmiento se enemistó con Ur-
quiza. Volvió a Chile. Allí se enteró de la secesión (sepa-
ración) del Estado de Buenos Aires de la Confederación
argentina dirigida por el gobernador de Entre Ríos.

El 
pronunciamiento 
contra Rosas

Mientras se fortalecía su posición
en Chile, el 1º de Mayo de 1851
se produjo en la actual República
Argentina el Pronunciamiento de
Urquiza contra Rosas. Entre
Ríos retiró a Rosas el manejo -que
le había delegado- de las relacio-
nes exteriores y de los negocios
de paz y guerra. Así Entre Ríos re-
asumía su soberanía. Comenzaría
a relacionarse directamente con
los demás estados del mundo. Ur-
quiza invitó a las demás provincias
a sumarse al Pronunciamiento. Y
organizó el Ejército Grande que
declaró la guerra a Rosas para in-
vadir Buenos Aires.

Juan Manuel de Rosas

Caricatura de Sarmiento publicada en la revista "El mosquito"
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l A partir de la Constitución Na-
cional de 1853 se sucedieron los
gobiernos de Urquiza (1854-
1860) y Derqui (1860-1861)

l El 21 de octubre de 1861 la
Constitución Nacional fue jurada
por el gobierno y pueblo de Bue-
nos Aires.

l En la Batalla de Pavón el 17
de septiembre de 1861 con el
triunfo militar porteño fue vencido
Urquiza, se impuso en el país el
grupo liberal.   

l Bartolomé Mitre resultó
electo como Presidente Cons-
titucional de la Nación (1862 -
1868). Se propuso unificar el
país.

l Las “Montoneras” que de-
fendían los intereses locales
frente a los “porteños”, se le-
vantaron en el interior del país. 
Fueron reprimidas con extremo
rigor por las fuerzas militares ofi-
ciales. La lucha se extendió en el
norte y oeste del país, Cata-
marca, Córdoba, San Luis.

Se destacó el Caudillo riojano
Angel Vicente Peñaloza (el
Chacho).  Avanzó a San Juan
cuando Sarmiento era ya Go-
bernador (1862).
En 1863 se produjo en la zona el
levantamiento del Chacho Peña-
loza. Sarmiento decretó el es-
tado de sitio y como coronel que
era, asumió personalmente la
guerra contra el caudillo riojano
hasta derrotarlo. 
El ministro del Interior de Mitre,
Guillermo Rawson, criticó la acti-
tud de Sarmiento de decretar el
estado de sitio por considerar
que era una decisión exclusiva
del Poder Ejecutivo Nacional.
Sarmiento, según su estilo, re-
nunció a la gobernación de San
Juan. Corría el año 1864.

l La muerte del Chacho
Fue perseguido y  vencido en
Caucete por el Mayor Irrazábal y
regresó a La Rioja. Perseguido
por distintos lugares, fue derro-
tado y apresado en Olta en 1863.
Ultimado de inmediato, su ca-
beza fue exhibida en una pica
como escarmiento

Años de 
zozobra 

E l tiempo que Sarmiento
pasó como gobernador en
San Juan fueron muy duros

para él. Se habia separado de su
esposa Benita, y su relación con
Dominguito, su hijo, no pasaba por
el mejor momento. 
Su consuelo lo constituía su vida
junto a sus hermanas en la vieja
casona familiar.
Años despues se uniría a Aurelia
Velez Sarsfield, hija del autor del
Código Civil

Sarmiento Gobernador        de San Juan
Sarmiento  asumió

la Gobernación
de San Juan  el 9

de febrero de 1862.
Llegó a la provincia  em-
bargado de un gran opti-
mismo. Quería
transformarla en la capital
del oeste argentino. En-
contró una  provincia  em-
pobrecida  y dividida, por
eso trató de ordenar las fi-
nanzas y de impulsar un
modelo progresista.
Los pilares de su go-
bierno fueron la educación
y el desarrollo económico
basado en la minería. Su
obra incluyó también obra
publica, agricultura, orde-
namiento legislativo
Aunque  no pudo concre-
tar todos sus proyectos,
en solo dos años (1862-
1864) Sarmiento cambió
la fisonomía de la pro-
vincia 

Escuela 
de Enología

1 Educación y cultura 

Sancionó la “Ley de Escue-
las Públicas, Censos y Ca-
pellanías” que establecía  la
enseñanza primaria, gratuita
y obligatoria. Creó escuelas
primarias; el Colegio Prepa-
ratorio dirigido por el chileno
Pedro Alvarez (mas tarde lla-
mado Colegio Nacional); la
Escuela de Señoritas para la
formación de maestras; la
Quinta Normal (Escuela de
Enología); la Escuela de va-
rones (Escuela Sarmiento); la
Escuela de Minas (Escuela
Industrial)Subvencionó a par-
ticulares para la apertura de
escuelas 
> Dio impulso a las ciencias
geológicas y a las artes 
> Volvió a editar el diario 
EL ZONDA

Aurelia
Velez

Sarsfield

En el país
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Sarmiento Gobernador        de San Juan
2

3

4

5

En Economía 

> Vio el potencial minero de la
Provincia y creó la diputación
en minas; una compañía de
minas  y estableció las
plantas de Hilario y So-
rocayense
> Para recaudación im-
positiva promovió la
Ley de sellos de Justi-
cia y la Ley de paten-
tes
> Realizó el Registro
Público de Comercio
> Proyectó colonias
agrícolas a cargo de
inmigrantes para  fo-
mentar la agricultura 

Salud 

> Creó el Hopital de Beneficen-
cia mejorando los servicios del
antiguo Hospital San Juan de
Dios. Ese viejo hospital se
transformó en cementerio.

Obras públicas 

> Creó el Departamento Topo-
gráfico, Hidráulico y Estadístico
de la Provincia
> Ley Vial y Comisión de edili-
dad para apertura y ensanche
de calles
> Alumbrado público
> Construyó nuevos edificios
públicos

Orden Público 

> Reglamentó el ejercicio de la
Policía y las carreras cuadreras
> Organizó las escribanías pú-
blicas  y nombró sus titulares

T uvo mucha oposición in-
terna, más el suceso con
el Chacho Peñaloza, el

descontento de los comprovin-
cianos y la influencia de Mitre
para que dejara la gobernación,
lo llevaron a renunciar al cargo
de Gobernador de San Juan
en 1864.



Sarmiento entre la
gobernación y la presidencia

l 1864 : DOMINGO F SARMIENTO
asumió como Ministro Plenipotenciario
en los Estados Unidos 

Su permanencia en 
los Estados Unidos

A pedido del presidente Mitre, en 1864
viajó a los EE.UU. como ministro plenipo-
tenciario de la Argentina. Sarmiento llegó
a Nueva York en mayo de 1865. Acababa
de asumir la presidencia Andrew Johnson
en reemplazo de Abraham Lincoln, asesi-
nado por un fanático racista. Sarmiento
quedó muy impresionado y escribió "Vida
de Lincoln". Frecuentó los círculos aca-
démicos norteamericanos y fue distin-
guido con los doctorados “Honoris
Causa” de las Universidades de Michigan
y Brown.

l 1865-1870 : Guerra de la Triple
Alianza ( Argentina, Brasil y Uruguay con-
tra Paraguay)

La muerte de Dominguito
Dominguito participó en la guerra de la
Triple Alianza. En septiembre de 1866,
cae mortalmente herido en la batalla de
Curupayty y muere a los 21 años de
edad. Esto sucedió al tiempo que Sar-

miento desempeñaba el cargo de Minis-
tro plenipotenciario de la Argentina en
Estados Unidos. Allí recibe la triste noti-
cia de la muerte de su querido hijo adop-
tivo por medio de los enviados especiales
de Bartolomé Mitre y cayó en una pro-
funda depresión al enterarse. Años des-
pués decide escribir la biografía de su
apreciado hijo: “Vida de Dominguito”.

l 1866 : Intervenciones .Hasta fines de
ese año no cesaron las revueltas en gran
parte del país, lo que motivó a Mitre a in-
tervenir las Provincias  de Córdoba, Ca-
tamarca, La Rioja, Mendoza , Santa Fe y
Corrientes .

l 1867 : Ante la proximidad de las elec-
ciones  nacionales el ejército porteño a
instancias de Mitre ,propuso la candida-
tura presidencial de DOMINGO F SAR-
MIENTO como una transacción entre
las fuerzas opositoras ( nacionalistas o
mitristas y autonomistas o alsinistas)

l 1868- Es electo DOMINGO F SAR-
MIENTO  para el cargo de Pre-sidente
de la República, y como Vicepresi-
dente el Dr. Adolfo Alsina ( 1868-1874)
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SAN JUAN: 
AÑOS DE INESTABILIDAD

F ueron años carecterizados
por la crisis de gobernabili-
dad que vivió San Juan, sin

embargo también hubieron avan-
ces en la provincia 

l En 1864 hubo 4 cuatro gober-
nadores : Santiago Lloveras;  Sa-
turnino de la Prescilla; Manuel J.
Zavalía; y Camilo Rojo, quien tuvo
una prolifera acción educativa.

l 1866 . El 17 de junio se funda
la Sociedad Franklin – Biblioteca
Popular”, la más antigua de Amé-
rica Latina. 
La provincia envía a la lucha con-
tra el Paraguay el Batallón San
Juan, al mando del comandante
Rómulo Giuffra. Mueren muchos
de sus integrantes, entre ellos
Giuffra

l 1867 : El 5 de enero se pro-
duce la “Invasión de los Colora-
dos”, revolucionarios de Mendoza
conducidos por el coronel Juan de
Dios Videla. Las tropas entran a la
ciudad cometiendo toda clase de
tropelías e imponiendo una “con-
tribución voluntaria”.
Hubo este año 7 gobernadores :
Cnel Juan de Dios Videla; Cnel.
José B Molina; Bernardo Moyano;
Belindo Soage; Camilo Rojo; San-
tiago Lloveras y Manuel Zavalía 

l 1868 Se produce una epidemia
de cólera. El 28 de mayo se esta-
blece el alumbrado público a gas
de kerosene.

Actividades
1- Describir en un texto o esquema el contexto nacional y la re-
lación de Domingo Faustino Sarmiento con Juan Manuel de
Rosas, Facundo Quiroga y Angel Vicente Peñaloza.
2- Construir un listado de las obras que realizó como Goberna-
dor de San Juan. Destacar las prioritarias.
3- Visitar la casa de Faustino Domingo Sarmiento; describirla o
construir una maqueta.

4- Realizar el árbol genealógico de Domingo Faustino Sar-
miento
5- Construir una línea de tiempo de la vida, obra y escritos de
Sarmiento desde 1848 hasta 1868
6- Escuchar el Himno Provincial a Sarmiento, letra de Segun-
dino Navarro y música de Francisco Colecchia. Producir un
video acompañando con imágenes la letra y la música 

Dominguito



Sarmiento 
Presidente 
de la Nación
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La elección 

M ientras Sarmiento seguía
en los Estados Unidos,
se aproximaban las elec-

ciones y un grupo de políticos lo
postuló para la candidatura presi-
dencial. Los comicios se realizaron
en abril de 1868 y el 16 de agosto,
mientras estaba de viaje hacia
Buenos Aires, el Congreso lo con-
sagró presidente de los argenti-
nos. Asumió el 12 de octubre de
ese año.

Durante su presidencia siguió
impulsando la educación
fundando en todo el país

unas 800 escuelas y los institutos
militares: Liceo Naval y Colegio
Militar.

Sarmiento había aprendido en los
EE.UU. la importancia de las co-
municaciones en un país extenso
como el nuestro. Durante su go-
bierno se tendieron 5.000 kilóme-
tros de cables telegráficos y en
1874, poco antes de dejar la presi-
dencia pudo inaugurar la primera
línea telegráfica con Europa. Mo-
dernizó el correo y se preocupó
particularmente por la extensión
de las líneas férreas.



l 1869 
Gobernadores: Ruperto Godoy y José María del Carril.
Se construye la Casa de Baños, el Mercado Público, la Casa de Justicia y se expropia el
terreno frente a la Plaza principal donde se construiría la Casa de Gobierno. 
La explotación de minas llega a su apogeo con el funcionamiento de siete grandes esta-
blecimientos que tienen en explotación 36 minas de oro y plata. 
Según el Censo Nacional San Juan tiene 60.319 habitantes y asisten 6.873 alumnos a
las 96 escuelas. 

l 1870
Se determina la primera división política de la provincia en departamentos: ciudad,
Desamparados, Concepción, Trinidad, Santa Lucía, Pocito, Marquesado, Albardón, An-
gaco Sud, San Isidro, Caucete, La Huerta, Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Gualilán, Calin-
gasta, Huanacache y Pedernal.

l 1871
Asumió como Gobernador Valentin Videla.
Se dicta una ley estimulando la exportación de licores embotellados y con su correspon-
diente etiqueta.

l 1872
El 13 de diciembre es asesinado el gobernador Valentín Videla. Se trató de una venganza
personal. Asume como gobernador interino Benjamín Bates.

l 1873
Se suceden tres gobernadores : Faustino Espíndola; Benjamín Bates y Manuel J. Gómez

l 1874
Gobernadores S. Echevarría y Hermógenes Ruiz
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En San Juan

l 1870 : Asesinato de Urquiza en Entre
Rios. El Gobierno nacional decidió interve-
nir esa provincia. Revoluciones en Corrien-
tes y Mendoza

l 1871 : Epidemia  de fiebre amarilla que
se generalizó en el país

l 1872 : Primera edición  del “Martín Fie-
rro”

l 1873: Atentado contra la vida del Presi-
dente Sarmiento

l 1874 : Alsina y Mitre disputan la suce-
sión presidencial, triunfa la candidatura de
Nicolás Avellaneda con el apoyo del Par-
tido Autonomista de Alsina. Revolución de
1874 con la derrota de los mitristas.

l 12 de octubre de 1874 / 1880 :  Presi-
dencia de Nicolás Avellaneda en medio
de una grave crisis económica. Ordenó la
Conquista del Desierto a cargo de Alsina y
de Julio A Roca

En el país

Un atentado que no oyó
El 22 de agosto de 1873 Sarmiento sufrió un atentado mientras se diri-
gía hacía la casa de Vélez Sarsfield. Cuando transitaba por la actual
esquina de Corrientes y Maipú, una explosión sacudió al coche en el
que viajaba. El sanjuanino no lo escuchó porque ya padecía una pro-
funda sordera. Los autores fueron dos anarquistas italianos, los her-
manos Francisco y Pedro Guerri, que confesaron haber sido
contratados por hombres de López Jordán. El atentado falló porque a
Francisco Guerri se le reventó el trabuco en la mano. Sarmiento salió
ileso del atentado y se enteró porque se lo contaron después.

Ruperto 
Godoy

José
María del
Carril

Valentin 
Videla

Hermógenes
Ruiz
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Obras del Presidente Sarmiento
(1868 - 1874)

Cómo hacerles entender

E n la época en que Sarmiento fomentaba
la educación popular, el índice de analfa-
betos era altísimo. En el campo había

muy pocas escuelas.

Pero Sarmiento trataba de hacerles entender la
importancia de la educación. 
“Para tener paz en la República Argentina, para
que los montoneros no se levanten, para que no
haya vagos, es necesario educar al pueblo en la
verdadera democracia, enseñarles a todos lo
mismo, para que todos sean iguales... para eso
necesitamos hacer de toda la república una es-
cuela.”

De todas formas le costó muchísimo convencer a
los poderosos de que les convenía la educación
popular. Recién en 1884, se sancionó la Ley de
Educación Común, gratuita y obligatoria, que lle-
vará el número 1420; haciendo realidad su viejo
proyecto.

l Promulgó la Ley Nacional
de Subvenciones (1871) para
destinar fondos para la cons-
trucción de edificios escolares,
abonar los sueldos docentes y
adquirir libros

l Se crearon 800 escuelas 

l Fundó la primera Escuela
Normal en Paraná (1870)
para la formación de maestros
y otros similares en distintas
provincias 

l Actualización de planes
de estudio de segunda en-
señanza 

l Contrató educadores de
Norteamérica

l En 1872  funcionaban mas
de 1600 escuelas en el país y
se triplicó el número de alum-
nos llegando a los 100.000

l Fundó la Comisión Protec-
tora de Bibliotecas Populares 

l Creó el primer Observatorio
Astronómico Argentino

l La Academia de Ciencias y
la Facultad de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas (en Cór-
doba)

l Creó el Colegio Militar y la
Escuela Naval militar 

Ilu
st
ra
ci
ón

: M
ig
ue

l C
am

po
rr
o

Culturales

Ilustración: Miguel Camporro

Administrativas 

l La Legislatura aprobó el Código
Civil Argentino (1869) redactado por
Vélez Sarfield a pedido de Mitre 
l Ley de ciudadanía
l Boletín Oficial de la Nación 
l Departamento de Agricultura de la
Nación
l Construcción de caminos
l Extensión de líneas de ferrocarril
l Extensión de la red telegráfica 
l Puerto de Buenos Aires (hoy Puerto
Madero)
l Diseñó los jardines zoológico y bo-
tánico.
l Primer Censo Nacional de 1869:
1.736.701 habitantes  

El primer Censo Nacional

En 1869 se concretó el primer censo
nacional. Los argentinos eran por en-
tonces 1.836.490, de los cuales el 31%
habitaba en la provincia de Buenos
Aires y el 71% era analfabeto. Según
el censo, el 5% eran indígenas y el 8%
europeos. El 75% de las familias vivía
en la pobreza, en ranchos de barro y
paja. Los profesionales sólo represen-
taban el 1% de la población. La pobla-
ción era escasa y estaba mal
distribuida. 

Sarmiento fomentó la llegada al país
de inmigrantes ingleses y de la Europa
del Norte y desalentó la de los de la
Europa del Sur. Pensaba que la lle-
gada de sajones fomentaría en el país
el desarrollo industrial y la cultura. En
realidad los sajones preferían emigrar
hacia los EE.UU. donde había puestos
de trabajo en las industrias. La Argen-
tina de entonces era un país rural que
sólo podía convocar, lógicamente a
campesinos sin tierras. Y, para tristeza
de Sarmiento, la mayoría de los inmi-
grantes, muchos de nuestros abuelos,
serán campesinos italianos, españoles,
rusos y franceses. 

Sarmiento trajo maestras 
de Estados Unidos.

Litografía de Buenos Aires de  Deroy
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A l finalizar su mandato en 1874, Sarmiento continuó en la polí-
tica. En 1875 asumió el cargo de Director General de Escue-
las de la Provincia de Buenos Aires y siguió ejerciendo el

periodismo desde La Tribuna. Poco después fue electo Senador por
San Juan. En esa época vivía con su hermana, su hija y sus nietos en
la calle Cuyo, actual Sarmiento 1251. En 1879 asumió como Ministro
del Interior de Avellaneda, pero por diferencias políticas con el gober-
nador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, renunció al mes de haber asu-
mido. 
Durante la presidencia de Roca ejerció el cargo de Superintendente
General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación (1881).

Actividades
1- Dialogar sobre  la influencia que tuvo en Domingo Faustino Sar-
miento su estadía en Estados Unidos
2- Describir las circunstancias en que Sarmiento fue elegido presi-
dente de la República Argentina 
3- Consignar el periodo que ocupó la presidencia y  seleccionar tres
de  sus  principales obras para comentarlas 
4- Establecer las acciones de Sarmiento  al finalizar su mandato
como presidente 
5- Construir una  Línea de tiempo  a dos colores con los principales
hechos históricos  sucedidos en el país  y la Provincia entre los años
1864 - 1874 
6- Leer el capitulo 1 de “Recuerdos de Provincia” y comentarlo.  

La obra literaria 
de Sarmiento

l Mi defensa, 1843. 
l Facundo o Civilización y Barbarie, 1845.
Trata sobre el caudillo riojano Facundo Quiroga
y las diferencias entre los federales y unitarios.
Es una descripción de la vida social y política
del país que tiene alcances sociológicos e his-
tóricos, pues ofrece en él una explicación del
país fundada en el conflicto entre la «civiliza-
ción» y la «barbarie», personificadas respecti-
vamente en los medios urbano y rural. 
l Vida de Aldao, 1845. 
l Método gradual de enseñar a leer el cas-
tellano, 1845. 
l Viajes por África, Europa y América,
1849; autobiográfica. 
l Argirópolis, 1850. 
l Recuerdos de provincia, 1850; autobiogra-
fía. 
l Campaña del Ejército Grande, 1852. 
l Las ciento y una, 1853; serie de epístolas
dirigidas a Juan Bautista Alberdi. 
l Comentario a la Constitución de la Confe-
deración Argentina, 1853. 
l Memoria sobre educación común, 1856. 
l El Chacho, 1865; sobre el caudillo riojano
Ángel Vicente Peñaloza. 
l Las escuelas, bases de la prosperidad,
1866.
l Vida de Nuestro Señor Jesucristo, para
las escuelas primarias. 
l Conflicto y armonías de las razas en
América, 1884. En esta obra desarrolla una
concepción semejante a la de Facundo, pero
encarada desde el punto de vista étnico. Su
primer tomo es de 1884 y el segundo, pós-
tumo, que según su autor es «Facundo llegado
a la vejez». 
l Vida de Dominguito, 1886; sobre su hijo
adoptivo, muerto en la Guerra de la Triple
Alianza.

Después de 
la presidencia
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l 1880 : 
En las elecciones
presidenciales
triunfa la candida-
tura de Julio A.
Roca. La oposición
no aceptó el resul-
tado del comicio y
avanzaron con una
nave cargada de
armas por el Ria-
chuelo .El Presi-
dente Avellaneda
prohibió el desem-
barco, lo que fue
desoído. La lucha
duró cuatro días

l La ciudad de
Buenos Aires es de-
clarada por la Le-
gislatura “Capital de
la República Argen-
tina”

l Julio A. Roca
asume como 
Presidente de la
Nación

Última visita 
a San Juan
En 1884 Sarmiento realizó su
última visita a San Juan. La
gente se volcó a las calles para
ver al sanjuanino que llegó a la
presidencia de la Nación. Per-
maneció algunos días en la
provincia y asistió como invi-
tado especial a la inauguración
de la Casa de Gobierno, ubi-
cada frente a la Plaza principal.
Allí pronunció un discurso

La muerte 
en Paraguay
Durante los inviernos de 1887-1888, con
la salud resentida por la sordera y una
insuficiencia cardiovascular y bronquial,
se refugió en el clima cálido de Asun-
ción. Sarmiento ya había sido Sar-
miento.

Era ahora un anciano y su salud estaba
quebrantada.Le costaba respirar y los
médicos le aconsejan alejarse de Bue-
nos Aires para evitar los fríos. Además
se agudizaba su hipertrofia cardíaca.
A comienzos de 1888 se embarcó con
su hija Faustina y sus nietos para Asun-
ción, donde ya había estado el año ante-
rior.

El 11 de septiembre de 1888 fallece en
Asunción. Sus restos fueron inhumados
en Buenos Aires, 10 días después. Ante
su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el
juicio general: “Fue el cerebro más po-
deroso que haya producido la Amé-
rica”.Esta es la última foto de Sarmiento. 

La tomó su hija Faustina cuando acababa de morir.

Actividades
1- Observar la foto tomada a Domingo Faustino Sarmiento  en
su ultima visita a la provincia. Describirla 
2- Comentar como fue recibido por sus comprovincianos y justifi-
car dicho recibimiento
3- Escribir un texto literario imaginando qué pensaría Sarmiento
al irse de  San Juan  conciente de que quizás ya no volvería,
cuáles serían sus sueños para la provincia. Se puede optar por
elaborar una entrevista imaginaria al Gran Maestro en esa oca-
sión.

4- Dar razón de su traslado a Paraguay y de la causa de su
muerte
5- Realizar una linea de tiempo que abarque la vida y obra de
Sarmiento desde 1868 hasta su muerte, incluido sus escritos. 
6- Combinar las líneas de tiempo realizadas sobre DFSarmiento
en un diagrama  utilizando un color para cada uno de los ítems
7- Ver el video de la Fiesta Nacional del Sol referido a Sar-
miento.

Ultima visita a San Juan
y muerte en Paraguay

Julio A.
Roca 

Fuentes consultadas: Contenido Fundación Bataller; Horacio Videla “Historia de San Juan”, Plus Ultra; Ibañez, Jose C “Historia Argentina3”, Troquel, 1987
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San Juan: Los Regeneradores         

A l finalizar el mandato presidencial de Domingo Faustino
Sarmiento, asume como Presidente de la República Ni-
colás Avellaneda (1874-1880). El país se encontraba

en aguda crisis económica; pagó las deudas contraídas con In-
glaterra con alto costo social. Impulsó la ganadería y la agricul-
tura y continuó la obra educativa. Roca fue destinado a la
Conquista del Desierto. Buenos Aires se convirtió en Capital de
la República

La sucesión presidencial  
hasta fines de siglo: 

l 1880- 1886: Julio Argentino Roca ( Ley de Registro Civil
en 1884; Ley de educación común 1420, año 1884:  dispuso la
educación primaria obligatoria, gratuita y gradual y la ense-
ñanza religiosa fuera de los horarios de clase)
l 1886-1890 : Miguel Juárez Celman ( extensión de las vías
férreas; firmó nuevos empréstitos con capitales extranjeros; es-
peculación financiera;  venta de tierras patagónicas. Surge  la
Unión Cívica  de Leandro Alem. Renuncia al cargo de presi-
dente después de la revolución de 1890 )
l 1890-1892 : Carlos Pellegrini (completa el periodo presi-
dencial;  pacificación del país; política de austeridad, inauguró
el Banco de la Nación Argentina; surge la Unión Cívica Radical)
l 1892-1895 : Luis Saénz Peña (sofocó en 1893 el movi-
miento revolucionario de carácter popular encabezado por Hi-
pólito Irigoyen; sin respaldo político  renunció al cargo)
l 1895-1898:  José Uriburu (completó periodo presidencial;
restableció la autoridad y pacificó el país;  mejoró la economía;
2do Censo Nacional en 1895: 4 millones de habitantes )
l 1898-1904: Segunda presidencia de Julio A. Roca (Se
ocupó del problema limítrofe austral con Chile sujeto en ese en-
tonces al arbitraje de Gran Bretaña, y se resolvió pacíficamente
el conflicto. Se sancionó la  Ley de residencia. Aumentó la inmi-
gración, crecimiento acelerado de la ciudad de Buenos Aires.

La generación del 80 
La época que se inició con la presidencia de Julio A. Roca
(1880-1886) se denominó “generación del 80”; llevó a cabo
una serie de profundas transformaciones.
La tarea  se centraría en una Argentina progresista, con ex-
pansión económica y fortalecimiento del estado nacional
.Los objetivos planteados fueron: pacificar la república; concen-
trar el poder político en la nación; desarrollar la economía ; fa-
vorecer la inmigración; impulsar el progreso material y cultural.

Se puso en evidencia la cuestión social
La pobreza se hizo sentir en amplios sectores con bajos sala-
rios, malas condiciones de vida, y marcadas clases sociales.
Surgieron las primeras organizaciones gremiales: la Unión Ti-
pográfica (1878), y en 1890  la Federación Obrera (agrupaba a
seis gremios). 
En el mundo entero repercutió la encíclica de León XIII “Rerum
Novarum” sobre la cuestión social obrera; en Argentina se creó
el Círculo de Obreros Católicos (1892). 
Desde distintos sectores se comenzó a trabajar en leyes so-
ciales.  En 1904 Joaquin V González presentó el proyecto de
Ley nacional del Trabajo

La Argentina de fines de siglo XIX 

Como signo de paz se inauguró El Cristo Redentor en Mendoza en 1904,
por iniciativa del Obispo Marcolino Benavente.

Es la época de los conventillos, el lunfardo y el
tango. “Conventillo”, 1895 de Samuel Rimanthé



141

San Juan: Los Regeneradores      y fin de siglo

L os años de inestabilidad en la provincia  (1864 a 1874)
caracterizados por la crisis de gobernabilidad y conflictos
internos , estaban llegando a su fin  para comenzar una

época de grandes cambios de 1875 al 1890.

Cuando el 12 de mayo de 1.875 asumió el gobierno de Ro-
sauro Doncel, pocos suponían que comenzaba una época que
sería conocida en la historia provincial como “la época de los
regeneradores”.

Doncel era un hombre del Club del Pueblo. Un grupo de jóve-
nes ilustrados entre los que se destacaban Anacleto Gil, Carlos
Doncel, Juan Manuel de la Precilla y Adán Zavalla, sin despren-
derse del Club del Pueblo forman una agrupación denominada
“Los Regeneradores”. 
Las premisas que enarbolaban fueron “la pureza del sufragio, el
reemplazo de los valores políticos gastados que habían estan-
cado el progreso institucional de la provincia y la abolición de
prácticas políticas viciosas”.
Para la oposición, en cambio, más que una clase ilustrada que
sabía cómo hacer progresar a San Juan se trataba de “una ar-
golla” en la que sus integrantes se iban transmitiendo el poder.

A Rosauro Doncel le sucederían :
l Coronel Agustín Gómez (1878-1881)
l Anacleto Gil (1881-1884) 
l Carlos Doncel (1884-1887)
l Federico Moreno (1887-1890)

Epoca de progreso
La época de los regeneradores fue una época de progreso  en
la que  se reformó en 1878  la Constitución Provincial de
1856 y  se inauguró la casa de gobierno; surgieron los bancos,
y llegó el ferrocarril. 

l La llegada del Ferrocarril Andino, en 1885, produjo grandes
cambios. Liberó a la sociedad sanjuanina de su aislamiento;
permitió el arribo de los inmigrantes y con ellos la expansión vi-
tivinícola. En cuanto a la economía, el ferrocarril, acercó los
mercados donde ubicaba sus productos, sobre todo los del Lito-
ral. Permitió que el vino llegue en buen estado a su destino.
Aparecieron nuevas profesiones y oficios como maquinista,
guarda, jefe de estación. Se trajo el telégrafo con el que arriba-
ron noticias frescas a la provincia.
l La Nación fomentaba la inmigración, por ello, a San Juan
llegaron numerosos contingentes europeos que traían consigo
ganas de trabajar e ideas nuevas. Se establecieron sobre todo
en las zonas rurales, aumentando las tierras cultivadas. Cau-
cete, Pocito, Santa Lucía y Desamparados son poblaciones que
se afianzaron gracias a la afluencia inmigratoria.
l Los importantes progresos realizados en la producción viti-
vinícola, sobre todo en tecnología e inversión de capitales, die-
ron nacimiento a la Gran Bodega. Ésta mejoró la calidad de los
vinos, aumentó la producción y la ubicó en nuevos mercados.
En esta empresa, a los pioneros criollos como los Doncel, Mau-
rín y Ruíz, se unieron los extranjeros Del Bono, Graffigna, Me-
glioli y otros.

SAN JUAN : LOS REGENERADORES

1878
Por primera vez un
gobernador, Rosauro
Doncel, termina su
mandato constitucio-
nal.
Lo sucede el coronel
Agustín Gómez. La
Convención Constitu-
yente después de tres
años de constituida,
sanciona la Constitu-
ción Provincial que,
entre otras cosas, crea
el cargo de vicegober-
nador 

Rosauro Doncel

Fuentes: 
Historia de San Juan – Horacio Videla

Revoluciones y crímenes políticos en San Juan – Juan Carlos Bataller
Historia de San Juan – Héctor Domingo Arias - Carmen Peñalosa de Varese

1875
En la provincia ya hay 7.254 alumnos que concurren a 79
escuelas donde enseñan 189 maestros. Por sexta vez con-
secutiva la provincia gana el premio de 10 mil pesos fuertes
que da el gobierno nacional por el nivel alcanzado en la edu-
cación. El 31 de marzo se crea la Escuela Normal.
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El estado se hace cargo

l 1881 Anacleto Gil es electo gobernador. La Legislatura debe
autorizarlo pues aún le faltaban varios meses para cumplir los
30 años estipulados constitucionalmente. 
l Se crea la Dirección de Rentas de la Provincia. 
l El 18 de agosto se sanciona la ley del Juicio Político que
fue aplicada por primera vez tres años más tarde.

l En 1.882 el gobernador Gil es autorizado a invertir más de 40
mil pesos fuertes para la instalación de aguas corrientes en la
ciudad. 
l El 26 de diciembre se crea el departamento 25 de Mayo. 
l También en la provincia el estado se hizo cargo del registro
de las personas y matrimonios, a partir de la sanción de la Ley
Nacional de Registro Civil de las Personas (17 de noviembre,
Día del Registro Civil en todo el país). 
Desde los primeros tiempos de la colonización, la Iglesia se
habia ocupado del registro de todo lo referido a nacimientos, de-
funciones y casamientos. A partír de las leyes de registro y
matrimonio civil esta tarea la asume el estado.

l En 1.884 la noche del 6 de febrero se produce un atentado
en el que resulta muerto el senador Agustín Gómez y grave-
mente herido el gobernador Anacleto Gil quien ya no podría re-
asumir su cargo. La legislatura inicia juicio político y separa de
su cargo al vicegobernador Juan Luis Sarmiento y al senador
Manuel María Moreno por encontrarlos culpables del atentado. 

Visita ilustre
El 10 de mayo de 1884, con la presencia de Sarmiento se inau-
gura la Casa de Gobierno, en calle General Acha, frente a la
Plaza principal. El 9 de agosto se crea la Villa Aberastain. Se
abre la llave maestra inaugurándose el agua en la fuente de la
Plaza 25 de Mayo.

l Sanción de la Ley de Educación Común de la provincia
de San Juan en 1884

1.887
l Se crea el 14 de septiembre la Dirección General de Estadís-
ticas. 
l Se establece por ley el impuesto de sellos que debe pagarse
por todo acto jurídico. 
l Se autoriza al Poder Ejecutivo para organizar una sociedad
anónima para establecer el Banco Provincial de San Juan. 
l San Juan tiene ya 102 mil habitantes. 
l Hay 85.214 hectáreas cultivadas con riego artificial de las
cuales sólo 3.634 son de viñas.

l Se reforma la Ley de Educación Provincial

1.889

l El 5 de enero una crecida del río Castaño arrasa con el esta-
blecimiento metalúrgico de Castaño Nuevo, el más importante
de la zona, explotado por una compañía inglesa. En menos de
tres horas se destruyen edificios, maquinarias, trapiches y el
agua hasta se lleva mil toneladas de mineral de oro con leyes de
2 a 13 onzas por tonelada. No quedaron ni vestigios de lo que
fue el establecimiento. El ingeniero hidráulico César Cipoletti
efectúa un estudio sobre el régimen del río San Juan, aconse-
jando los trabajos que deben realizarse.

Esta vista de la calle General Acha, antes del terremoto de 1944,
muestra a la izquierda, parte del edificio que ocupaba la Legisla-
tura provincial. Al lado, de dos plantas, se ve impecable el edificio
de la Casa de Gobierno, con su acceso con escalinatas y su bal-
cón. El arbolado público todavía era pequeño y se destacan los

postes y cableado del tendido eléctrico de la ciudad
(Foto publicada en el libro "El San Juan que Ud. no conoció" de

Juan Carlos Bataller).

En esta fotografía de 1883 se ve, sentado a la izquierda, a
Manuel María Moreno. A su lado, el doctor Anacleto Gil; y de
pie Carlos Doncel. Moreno sería acusado de instigar el aten-
tado contra Anacleto Gil; por su parte, Doncel asumiría como
gobernador muy poco tiempo después del incidente del que

Anacleto Gil salvara su vida.
(Foto publicada en el libro  "Revoluciones y crímenes 

políticos en San Juan" de Juan Carlos Bataller)



143

Para algunos fue “un lider de la rebelión lagunera”. Para
otros, un “vulgar malhechor”. Ajusticiado en San Juan tras
ser detenido en pleno centro de la ciudad, para algunos

gauchos “es un santo” al que se le atribuyen milagros.

Según la enciclopedia de Internet Wikipedia, “Santos Guayama 
(1830 – San Juan, 1879) fue un célebre gaucho argentino. Fue
uno de los líderes de la "rebelión lagunera", en las Lagunas de
Guanacache, y resistió como bandolero durante varios años, hasta
su captura y fusilamiento. Tras su muerte, adquirió caracteres míti-
cos, y es objeto de culto popular en la región que habitó”.
El artículo aclara que “se sabe poco y a la vez se sabe mucho de
Santos Guayama. Hay referencias fragmentarias en innumerables
artículos periodísticos entre mediados de 1860 y finales de 1880,
sobre todo en San Juan”.

Santos Guayama nació de una familia de linaje huarpe aunque
acriollados, es decir ya gauchos, alrededor de 1830. Lideró la "re-
belión lagunera", cuando las lagunas de Guanacache comenzaron
a secarse por las tomas de agua río arriba, en el pedemonte men-
docino, un evento recordado extensamente por Domingo Faustino
Sarmiento en “Recuerdos de Provincia”. Según algunos estudio-
sos, aquella zona fue "impenetrable" para la policía por 30 ó 40
años.
Santos Guayama luchó, entre otros, como lugarteniente del Cha-
cho Peñaloza y Felipe Varela (es nombrado en la "zamba de Var-
gas"). 

Horacio Videla, en cambio dice que “ya montonero ya vulgar
malhechor, Santos Guayama significó para San Juan durante
dos decadas un inquietante problema policial y politico”.
Había nacido en la región lagunera de Guanacache y fue autor de
correrias sin cuento en los llanos de La Rioja y las travesías de
San Luis y norte de Mendoza.
Fue elemento de la montonera del general Peñaloza y una vez
deshecha esta formación se transformó en vulgar asaltante de ca-
minos. Tuvo en jaque a varios gobiernos.
Esta es la descripción de Videla: Hijo de madre de pura sangre
huarpe, algunos dicen que era hijo no reconocido de Carlos King
de Rovarola, edecán del general Benavides. Otros, en cambio,
creen que era hijo de Gregorio Guayama, blanco mestizo o de un
criollo Diaz que más tarde se casó con su madre.
Robusto, de ojos y barba negra, penetrante mirar y dotado de ex-
traordinario magnetismo sobre hombres y mujeres, Guayama era
jefe de una banda de bandidos que tan pronto se presentaba en
una ciudad y después de escarmentar a la policía con algunos de-
guellos, pasaba a saco las casas de comercio. O aparecía de
pronto en las travesías y asaltaba una caravana y se apoderaba
del botín.

Como era común en los bandoleros populares, "robaba y re-
partía", protegía a los más pobres.
Cuentan que se hizo amigo del cura Brochero. Ahí habría cam-
biado y comenzó a dar a los pobres, haciéndose una aureola de
hombre bueno.

Santos
Guayama

LEYENDAS

El cura José Gabriel Brochero, el cura gaucho, fue su gran amigo. Es
casi seguro que Guayama llevaba gente a los "Retiros" de Traslasie-
rra cordobesa, y que él mismo tuvo al menos una gran crisis religiosa.

Un dato curioso son sus numerosas "muertes": se han registrado –
dice Wikipedia- por lo menos nueve comunicados oficiales sobre su
muerte, lo que ratifica la obsesión por librarse de él. Arístides Villa-
nueva, gobernador, puso especial empeño, sin lograrlo. Sus primeras
correrías como "bandolero" son de 1860. Pero aclara: “Con seguridad
fue fusilado en San Juan a principios de 1879. mientras se encontraba
prisionero”.

E l 26 de julio de 1878 se advirtió al entonces gobernador Coro-
nel Agustín Gómez que Guayama estaba en San Juan y hacia
proselitismo por el doctor Carlos Tejedor para la presidencia

de la Nación. Esto ya comprometía a las autoridades locales.
En el mes de diciembre, cuando doblaba la esquina de Tucumán y La-
prida, en pleno centro de la ciudad, fue reconocido a la distancia por el
jefe de Policia Pedro Cortinez.
Rodeada en el acto la manzana, fue capturado por un piquete de
quince solados al mando del capitan Mateo cuando se encontraba en
la casa de don Lisandro Lloveras. 
-No voy a permitir esto-, dijo el gobernador Gómez al ser informado.
Inmediatamente se lo intentó detener mientras Lloveras exigía:
-No pueden entrar a mi casa sin una orden de allanamiento...
Se lo llevaron lo mismo a Guayama, pese a las protestas, y lo alojaron
en el cuartel de San Clemente, donde fue sometido a proceso.
Antes de dos meses, Guayama promovió una sublevación de presos.
Hubo tiros, alboroto y muertos.
Sofocado el motín, vino una orden de arriba:
-Lo fusilan de inmediato.
Así, sin formalidad alguna, fue ultimado el bandolero.
Cuando se le preguntó a Gómez en base a qué ley había ordenado la
ejecución, fue muy directo:
-Hay leyes que hay que escribirlas con la punta de la espada.

Simultáneamente, los criollos empezaron a mitificarlo y pronto a
considerarlo un santo, atribuirle apariciones e innumerables milagros. 
En las ermitas del desierto (las "travesías" cuyanas) sobrevive su ima-
gen, y aún ahora, en El Rosario y la Asunción, cuando las fiestas, los
promesantes afirman que una figura de San Roque muy milagrosa
"en realidad es Santos Guayama".

Por: Juan Carlos Bataller
Ilustración Miguel Angel Camporro



1894:
Terremoto  en la Provincia
El 27 de octubre a las 16,25 se produce
un terremoto de gran intensidad, que
abarca toda la provincia, calculándose el
epicentro en Jáchal e Iglesia, destru-
yendo muchas viviendas y causando
daños en iglesias, Casa de Gobierno, Le-
gislatura, mercado público, etc. Hubo 20
muertos y el gobierno debió instalarse
en una carpa en la Plaza 25 de Mayo.
Un informe señala que los departamen-
tos más afectados fueron, después de
Capital, Angaco, Albardón, Caucete, Já-
chal e Iglesia. En Angaco Sud (hoy San
Martín) se produjeron grietas en el suelo
de las que salía agua cenicienta y salada
que se elevaba en chorros verticales de
más de un metro. 

Ultima década del siglo XIX en San Juan

Actividades
1- Responder:
a) A quiénes y por qué se los llamó “Regeneradores” 
b) Cuáles fueron sus propósitos y principales acciones 
2- Caracterizar en breve informe la última década del
siglo XIX en la Provincia desde lo político, social, pobla-
cional, económico y otros aspectos
3- Elaborar un diagrama ilustrativo de la relación entre
la politica nacional y provincial en estos años 
4- Dar razón del fomento de la inmigración como polí-

tica nacional. Establecer dónde se afianzaron los gru-
pos de inmigrantes en nuestra provincia , cuál era su
procedencia mayoritaria y a qué se dedicaban 
5-Establecer qué  cambios se produjeron en la  vida so-
cial a partir de la Ley de Registro y Matrimonio Civil..
6- Leer la historia de Santos Guayama fusilado du-
rante el gobierno del Coronel Agustín Gómez. Producir
un power o video, o representarla en otro lenguaje. 
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1.899
La provincia tiene 104.906 hectáreas bajo cultivo
en terrenos irrigados. Se producen 180 mil bordale-
sas de vino, 1.500 de aguardiente, 2.500.000 kilos de
pasas, 12 millones de kilos de trigo, 2 millones de
kilos de cal y 14 mil kilogramos de minerales varios. 

1.898
Debido al deshielo
de la cordillera, el río
aumenta su caudal y
el 9 de diciembre se
produce la rotura de
una parte del dique
Nivelador, inundán-
dose terrenos. Se
aprueba una orde-
nanza prohibiendo a
las bicicletas, circu-
lar por las veredas y
a la gente hacer
ejercicios en la Plaza
25 de Mayo antes de
las 12 de la noche.

Gobernadores.
En esta  década se 
sucederían  siete 
gobernadores: 

l Manuel J. García
(1889) 

l Alejandro Albarracín
(1890-1893)

l Domingo Morón 
(1893-1895, representaba
la influencia de Roca) 

l Justo Castro
(1895/1896)

l Carlos Doncel
(1896/1898)

l Abraham Vidart
(1898/1899)

l David Cháves 
(1899-1902)

1895 :
2do Censo Nacional
San Juan contaba
con 84.521 habitan-
tes (23.932 más que
en el Censo de 1869)

Ilustración: Miguel Camporro



Ultima década del siglo XIX en San Juan
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San Juan desde el aire. Asi se veía nuestra ciudad a fines del siglo XIX principios del XX, al fondo se ve la catedral y en
las calles no se observan ‘arboles. Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.

Fuentes consultadas: Contenido Fundación Bataller; Horacio Videla “Historia de San Juan”, Plus Ultra; Ibañez, Jose C “Historia Argentina3”, Troquel, 1987



Catedral y el Palacio Episcopal, antes del terremoto, foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller



13 San Juan: En
el Centenario
de la Patria
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San Juan en el Centenario        

A l finalizar la segunda presidencia de Julio A. Roca, es electo presi-
dente de la República el Dr Manuel Quintana (1904 - 1906)

l En 1905 se produce la Revolución Radical. Por falta de garantías elec-
torales, Hipólito Irigoyen ordenó a su partido la abstención
l Como respuesta al problema de los obreros, comienzan a surgir leyes
de protección de derechos sociales: en 1905 la ley de “descanso domi-
nical”
l En 1906 por el fallecimiento del Dr Quintana, el entonces Vicepresi-
dente José Figueroa Alcorta asumió la Presidencia (1906-1910). No
contó con apoyo político. Argentina tuvo incidentes  con países limítrofes.
Cerró el Congreso de la Nación en 1908. Intervino a varias provincias
argentinas, entre ellas San Juan, en 1907
l En 1907 una ley laboral reglamentó el trabajo de mujeres y menores
l 1909 fue un año signado por la violencia,se agudizaron los conflictos
obreros e irrumpió el anarquismo en Argentina que conquistó a algu-
nos de los grupos obreros. La Unión Gremial de Trabajadores se convir-
tió en Confederación Obrera
l 1910: Festejos conmemorativos del Centenario de la Patria  
El Dr. Roque Sáenz Peña  resulta electo como Presidente de la Repú-
blica (1910-1914)
l 1912 : Reforma del sistema electoral. La ley electoral dispuso el
voto universal, secreto y obligatorio desde los18 años, la confección de
padrones con la lista de los ciudadanos habilitados para votar y demos-
trar la identidad del votante  mediante la libreta de enrolamiento.
El mismo año se creó el Departamento Nacional del Trabajo y la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
El radicalismo abandonó su abstención
l 1914: se realiza el 3er Censo Nacional: 7.800.000 habitantes
En agosto de ese año fallece el Dr Roque Sáenz Peña y completa pe-
riodo el Dr. Victorino de la Plaza (1914-1916). 
l 1914 : Primera Guerra Mundial, repercutió en la economía argentina 
l 1915 : Ley de indemnización del obrero.
l 1916: Festejos del Centenario de la Independencia 
l Al promulgarse la Ley electoral de Saénz Peña se organizan en nues-
tro país los siguientes Partidos Políticos :
-Partido Conservador (sobre la base del partido autonomista, que había
llevado a Roca y a Juarez Celman a la presidencia)
-Partido de la Unión Civica Radical (Leandro N. Alem; Hipólito Irigoyen)
-Partido Socialista (Juan B.Justo; Alfredo Palacios)
-Partido Demócrata progresista (Lisandro de la Torre)
l Triunfa en las elecciones el Partido Radical y asume la Presidencia 
Hipólito Irigoyen (1916-1922)

Actividades
Separar en un cuadro de doble columna los hechos
polítcos y sociales ocurridos en el país en este período 

Argentina  (1904 - 1916)

Dr Manuel Quintana
(1904 - 1906)

José Figueroa Alcorta
(1906-1910)

Roque Sáenz Peña
(1910-1914)

Victorino de la Plaza
(1914-1916)

Hipólito Irigoyen
(1916-1922)

1912 : Reforma del sistema electoral

1909 conflictos obreros
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San Juan en el Centenario      de la Patria

C omienza el siglo y en San Juan había mucho por hacer. La llegada de los inmigrantes  con sus deseos de pro-
greso y  el transporte ferroviario que brindaba nuevas posibilidades a nuestros productos, especialmente a los
vitivinícolas, daban lugar a emprendimientos  económicos que crecían con los años . La ciudad conservaba ca-

racterísticas coloniales  y la vida transcurría  bajo conceptos rígidos, donde todos  aportaban con su trabajo a una eco-
nomía de subsistencia .

¿Cómo era San Juan en el 1900?

Primer censo
provincial

E n 1909 se realiza
en San Juan, or-
denado por el

Coronel Sarmiento, el
primer censo provin-
cial. Fue el trabajo inte-
lectual más importante
de la época y arrojó
datos importantísimos. A
continuación se detallan
algunos:

l Población: San Juan
tenía 115.570 habitan-
tes.

l Extranjeros: estaban
radicados 7.949 extran-
jeros, de los cuales,
3.972 eran españoles;
1145 italianos, 1513 chi-
lenos, 291 turcos, que
en realidad eran árabes,
en su mayoría libaneses
y sirios; 260 franceses;
51 alemanes; 37 suizos;
31 uruguayos; 31 rusos
y 22 austriacos.

l Economía: había 14
mil hectáreas cultivadas
con viña y 55 personas
declaraban su oficio de
molineros. Al menos 21
personas declaraban su
oficio de pescadores en
las Lagunas de Guana-
cache.

1900
Festejos del nuevo siglo en la Plaza 25
de Mayo con gran exposición. Instala-
ción de los primeros teléfonos. 

1901
Se radica en San Juan J. Benito Wi-
lliams que se dedicaría a las explota-
ciones mineras, especialmente “El
Salado” donde se llegaron a invertir 3
millones de pesos, una suma fabulosa
para la época. También explotó las
Minas de Oro y Plata de Castaño Viejo.
l El 1 de mayo se inaugura el Banco
Popular.

1904
Don Antonio Pósleman inició en San
Juan la producción del Anís Turco, que
ganaría mercados en todo el país.

1905
Se traslada el Hospital Rawson al ac-
tual emplazamiento.

1906
Instalación de la primera usina en la
provincia. 
Emplazamiento de Pirámide en el 
cementerio por combatientes de la
guerra del Paraguay. 

1908
Inauguración dique Soldano o Zonda.
Mayor bajante del río San Juan: 12
metros cúbicos por segundo. 
Construcción del Chalet Del Bono 
(hoy Ausonia). 
Se crea la Asociación de 
Bomberos Voluntarios.
Aparecen los primeros autos en 
San Juan.

1909
Se comienzan a colocar las primeras
lámparas eléctricas en la Plaza 25 de
Mayo.
Se inaugura la sucursal del Banco Es-
pañol del Río de la Plata con 15 em-
pleados además del gerente, contador
y tesorero.

Se crea la Sociedad Agrícola.
Se inauguró el Palacio de Justicia
frente a la plaza

El Banco Popular y el
Palacio de Justicia son
foto publicada en el libro
“El San Juan que Ud.
no conoció” de Juan
Carlos Bataller
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P ara esta fecha San Juan ya contaba con edificios de cemento como el
Banco Nación, el Club Social y el Palacio de Justicia. Ya habían llegado la
electricidad, el agua corriente, el teléfono, el telégrafo y los primeros auto-

móviles. 
Adornaban la ciudad, la Plaza Laprida y el naciente Parque de Mayo.

Entre las empresas mas importantes existentes en la provincia a comienzos de
siglo, según  documentación de la  época se encontraban: Compañía de Luz Eléc-
trica; el Banco Español, Banco Nación y el Banco Popular; el Establecimiento Viti-
vinícola Santiago Graffigna y la Bodega del Bono entre otras; las Minas del Alto
Carmen; una compañía de seguros: “La protectora de San Juan”; una fábrica de
hielo y soda de Tornet, Estrada y Cia; una fábrica de pasas de José Segovia; los
molinos harineros de Tomás Muro, y el “Hotel de las Provincias” de Tachonet .

El Centenario de la Revolución de Mayo fue
celebrado a oscuras en nuestra provincia.

E l 25 de mayo de 1910 se inauguraba la iluminación eléctrica en la
Plaza 25 de Mayo.
Todo estaba previsto para un gran festejo. La empresa proveedora

del servicio eléctrico decidió una iluminación extraordinaria en la plaza y
edificios del entorno. 
La dirección de obras públicas habia tomado los recaudos para que no fal-
tara el agua en las turbinas de Zonda. 

La noche del 24 se encendieron las luces. Pero Obras Públicas habia lar-
gado todo el caudal del agua lo que destruyó la toma de Zonda.
La ciudad quedó a oscuras y la población indignada apedreó los focos. Parque de Mayo

Torre Vichadora

1910
l Inauguración del Ferrocarril a
Serrezuela. 
l Se inauguraron las “obras del
Centenario”: Al Palacio de Justicia
le siguió el Palacio Episcopal y la
Escuela Normal; ésta, dotada de se-
guridades antisismicas de la época,
es el unico edificio del centenario
que se mantiene en pie.  
l Aparece el Cometa Halley.
l Surge el cine en San Juan, el 25
de mayo se inaugura el Cine Cente-
nario, en realidad una confitería con
sillas y mesas y una pantalla sobre
la que se proyectaba la película.
l En terrenos de la policía se habi-
lita la llamada Torre Vichadora, una
gigantesca mole provista de una es-
calera. En lo alto había un reflector
y un hombre que de noche contro-
laba los movimientos de la ciudad.

1911
l La idea fue pensada de gestión
en gestión: un parque al oeste de
la ciudad podría servir de barrera al
viento Zonda. En 1910 se declara-
ron de utilidad pública y sujetos a
expropiación 17 hectáreas; se co-
locó la piedra fundamental comenzó
la nivelación de los terrenos. En fe-
brero de 1911 se inauguró la princi-
pal avenida del Parque de Mayo;
comenzó la construcción de un lago
artificial con una isla en el centro a
la que se accedia por dos puentes.
l Inauguración de la Iglesia de
Santo Domingo.
l Inauguración del ramal San Juan
Marquesado del ferrocarril, de 
9, 25 Km.

San Juan en 
el centenario
de la patria

Una vista de la Catedral y el Palacio Episcopal, antes del terremoto. La Catedral era, sin
dudas, uno de los edificios de mayor valor histórico de la provincia. Sus orígenes se re-

montan a 1650. El Palacio Episcopal era más reciente y pertenecia a la generación de los
edificios construidos para conmemorar el primer centenario de la patria. La nueva catedral
fue construida en el mismo sitio que ocupara la antigua iglesia. Donde se encontraba el
Episcopado, en cambio, fue abierta la avenida José Ignacio de la Roza. (Foto publicada

en el libro "El San Juan que Ud. no conoció”, de Juan Carlos Bataller)
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Actividades
1- Realizar una sinopsis de las obras y servicios con los que
contaba San Juan en el 1900. 
2- Consignar en un cuadro de doble columna las  obras reali-
zadas  en la primera y segunda década del siglo XX.
3- Mencionar las actividades económicas de las empresas

existentes  en  la provincia 
4- Buscar en www.fundacionbataller.org quiénes ya vivían en
San Juan y quiénes llegaron al comenzar el Siglo XX. Identifi-
car familias conocidas y /o de su entorno 

Fuente: Contenidos de la Fundación Bataller;
“El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos 
Bataller y Edgardo Mendoza Colección El
Nuevo Diario, San Juan, 1999; “Historia de

San Juan” Horacio Videla 1992 Editorial Plus
Ultra; Ibañez José “Historia Argentina3” 

Troquel 1987
Las foto pertenecen al libro “El San Juan

que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller

1918
l Inauguración Hipódromo de 
Rawson. 
l Mayor crecida del Río San Juan:
1.097 metros cúbicos por segundo. 
l Inauguración del primer teatro: el
Estornell. 
l La colonización Bonviccini ofrece
tierras en la colonia Médano de Oro y
en Cochagual.

1919
l Creación de la Escuela de Artes y
Oficios. 
l Se declara feriado provincial el 13
de junio. 

1912
Primer aterrizaje de un avión en
San Juan. Piloto: Mario Casale. El
aterrizaje se realizó en la avenida
del Parque de Mayo y los alumnos
de las escuelas asistieron al aconte-
cimiento.

1913
l Era tan importante el movimiento
ferroviario interno como externo que
solamente la estación Marquesado
despachó 42.011 pasajeros y recibió
46. 036. Este año se habilitó el
ramal San Juan – Santa Lucía. 
l Fundación de Villa Krause.

1914
l Adoquinado de las calles céntri-
cas. 
l En toda esta década fue fre-
cuente la visita de artistas argenti-
nos y extranjeros. 
l Se siguen sumando familias san-
juaninas que adquieren automóviles,
con lo que se genera un activo ser-
vicio de mantenimiento y asistencia
para vehículos.

1915
El Río San Juan demostró sus capri-
chos, mientras este año se aforarían
805 metros cúbicos, en 1917, se pro-
dujo una gran sequía y en 1919 se afo-
raron 1.012 metro cúbicos.

1916
l Se autoriza embotellamiento y co-
mercialización del Agua Mineral del
Salado.

l Estos años fueron de grandes inver-
siones en el campo vitivinícola. Se lo-
graban rindes de 50 mil kilos por
hectárea. En las bodegas se mezclaban
las uvas, pues no importaba la calidad
ni la variedad, sinó la cantidad que se
producía.

1917
l Inauguración del Parque de Mayo y
la Plaza Aberastain. 

Parque de Mayo

Plaza Aberastain

Ambas imágenes muestran el Teatro
Estornell, en su interior y repleto de
público arriba y la fachada abajo.

http://www.fundacionbataller.org
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LA POLÍTICA SANJUANINA (1900-1916)

Siempre los mismos

La foto muestra tres hombres luego del sufragio en la puerta de la Biblio-
teca Popular Bernardino Rivadavia. (Foto publicada en el libro “El San

Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller).

Una democracia formal
Al comenzar el  Siglo XX  gobernaba San Juan
David Chaves (1899-1902).
La provincia vivía en lo que hoy se denomina
una democracia formal. Sólo un número muy li-
mitado de ciudadanos tenía el derecho al voto
para elegir autoridades. Las mujeres carecían
de este derecho y sólo los hombres que esta-
ban inscriptos en el Registro Cívico Provincial
podían ejercerlo. Las autoridades realizaban
las inscripciones y sólo aceptaban a los ciuda-
danos contribuyentes a condición que fueran
“conocidos” de la autoridad. El resultado era
que sólo figuraba una ínfima cantidad y enton-
ces había elecciones con regularidad constitu-
cional, pero éstas se dirimían en el seno de un
sector dirigente muy limitado.

E sto no impedía que existiesen
querellas políticas, por la distri-
bución de los cincuenta o se-

senta cargos públicos expectantes. Los
cargos en cuestión: gobernador, vicego-
bernador, ministros, diputados y senado-
res provinciales, jefe de policía,
guardiacárcel, jueces, miembros de la
Corte, director de banco, intendente, etc.
se resolvían entre muy pocas familias,
que eran parientes y a veces enemigas
entre sí, y por lo general tenían muy pro-
fundas raíces en el pasado colonial. 

El 5 de enero 1902 es electa la fórmula
integrada por el General Enrique
Godoy y Juan Balaguer(1902-1904).
Completó período Juan Balaguer (1904-
1905).
Nuevamente elecciones. Sólo se pre-
sentó una fórmula. Fue electo goberna-
dor Manuel Godoy y vice Ramón
Moyano (1905-1907)

l Revolución 
Las disputas podían llegar a resolverse
“a los tiros”, pero siempre entre un grupo
selecto que estaba inmerso en un pro-
grama nacional, pero que no parecía
tener en claro ideas para la provincia. 
Las pasiones políticas no estaban au-
sentes y una revolución de madru-
gada en 1907 conmovió a la ciudad.
El Presidente Figueroa Alcorta envió
como interventor a Ramón González a
quien lo remplazaría Cornelio Moyano
Gacitúa (febrero de1907) como Interven-
tor Nacional.

l El 1 de mayo de 1907 asume como
Gobernador de la provincia Manuel Gre-
gorio Quiroga (conservador) (1907-
1908). 
En 1908 asume el cargo de Gobernador
el Coronel Carlos Sarmiento (conser-
vador) (1908- 1911) a quien le sucede
Victorino Ortega (1911-1914). 

Juez federal de San Juan acompañado por
otros funcionarios judiciales. (Foto publicada 
en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” 
de Juan Carlos Bataller)

L as elecciones que se realizaron en enero
de 1911 no fueron diferentes de otras
que ya se habían concretado en la pro-

vincia. Sin embargo, el 1912 se produjo una no-
vedad importantísima. Ese año entró en
vigencia la Ley Nacional de Reforma Electoral
más conocida como Ley Saenz Peña. Funda-
mentalmente estableció el voto secreto y obliga-
torio para todos los varones mayores de edad.

La provincia debió adaptarse a este cambio
y confeccionar un nuevo empadronamiento.
Ahora debían votar todos y se decidió utilizar el
padrón militar como base del registro electoral.
Digitar el padrón como hacían anteriormente las
autoridades se volvió imposible. Se utilizaron
otros métodos de control y el gobierno local
quedó cada vez más expuesto a las acusacio-
nes de fraude.

Llega 
el voto 

obligatorio
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L os dirigentes del partido Radical
y del Socialista estuvieron es-
peranzados en contar con el

apoyo de los nuevos electores, es
decir quienes antes no tenían el dere-
cho de votar. 
Los resultados de prácticamente todas
las elecciones de la década les fueron
adversos. Los radicales sanjuaninos
estaban presentes desde años atrás
en la provincia pero como en el resto
del país predominó en ellos la

idea de abstención en elecciones que
consideraron fraudulentas. La nueva
ley electoral modificó sus puntos de
vista, que en algunos casos fueron di-
vergentes, lo que llevó a que, muy
pronto, se constituyeran facciones
prácticamente irreconciliables entre sí.
En 1914 fue elegida la fórmula Angel
D. Rojas - Cesar Aguilar (1914-1916).
Le sucede como gobernador Pedro
Garro (1916-1917)

Fuente: Contenidos de la
Fundación Bataller; Horacio 
Videla, Historia de San Juan, 
Plus Ultra,1992;Ibañez José

“Historia Argentina3” 
Troquel 1987

Actividades
1- Caracterizar la política
sanjuanina a principios de
siglo XX 

2- Consignar que sucedió
con la entrada en vigencia
de la Ley de voto obligato-
rio y el desafío de captar
los nuevos electores

3- Explicar  los sucesos
de la política nacional y
provincial  desde 1900
a 1916 

4- Construir una
“Linea de tiempo ”
con los principales
acontecimientos políti-
cos provinciales desde
1900 a 1916

Los nuevos electores (Foto publicada 
en el libro “El San
Juan que Ud. no

conoció” 
de Juan Carlos

Bataller)





14 San Juan:
El BLOQUISMO



ARGENTINA: 
los gobiernos radicales 
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l En las elecciones de 1916 triunfó el partido radical , Hipo-
lito Yrigoyen (1916-1922)  asumió la presidencia en un clima
de alegría ciudadana, sobre todo de la clase media  que lo
había apoyado. Debió  enfrentar graves problemas. El recru-
decimiento de los conflictos obreros y el encarecimiento de la
vida, más las huelgas llevaron a la “ Semana Trágica” de
1919 en la que hubo que lamentar muertes. En 1918 luego
de la rebelión de estudiantes cordobeses se llevó a cabo la
Reforma Universitaria.

l El radicalismo mantenía la adhesión de gran parte de la
población. En las elecciones triunfa, y Marcelo T de Alvear
asume la Presidencia ( 1922-1928),  La finalización de la
crisis mundial de posguerra le permitieron  mejorar las cuen-
tas públicas y aumentar las exportaciones. Obtuvieron la jubi-
lación  bancarios y maestros

l Segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen  (1928-1930)
La crisis económica mundial  con la caída de la bolsa de New
York se hizo sentir en el país. Además aumentó el gasto pú-
blico; se desvalorizó la moneda y aumentó la miseria  en las
clases más humildes. El gobierno no tuvo capacidad de res-
puesta frente a  los problemas, lo que deterioró su poder y
aumentó el  malestar general; situación que fue aprovechada
para que alguno sectores instigaran un golpe de estado

Primera presidencia
de Hipolito Yrigoyen

(1916-1922)

Marcelo T. de Alvear  fue presidente de la
Argentina  durante los años 1922 a 1928
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LA POLÍTICA SANJUANINA
C uando asumió la presidencia del país Hipólito Irigoyen, las fuerzas políticas que venían gobernando San Juan

desde hacía muchos años, perdieron el respaldo nacional con el cual hasta entonces habían contado. Sin em-
bargo en San Juan la gente seguía votando a los conservadores . Asume como gobernador de la provincia el

conservador Pedro A. Garro el 20/6/1916

Surgen los grupos 
radicales en la provincia
Se perfilaron tres grupos en el radicalismo: 
1) los principistas o matuchos, por ser los de
más vieja trayectoria; no tenían fuerza electoral
propia y siempre habían predicado la abstención
2) los orejudos o nacionalistas, algunos de los
cuales provenían del Partido Popular que apoyó
la revolución y gobierno del Coronel Carlos Sar-
miento
3) Los cantonistas, un grupo de jóvenes, por lo
general inmigrantes o hijos de inmigrantes nu-
cleados en torno a la figura del flamante médico
Federico Cantoni; estaban imbuidos de ideas de
progreso social y deseo de luchar contra las in-
justicias. En 1918 formaron la “Unión Cívica Ra-
dical Bloquista” de extensa incidencia en la
política sanjuanina.

Elecciones
Las diferencias entre los
grupos radicales se acen-
tuaron. En parte por soste-
ner candidatos diferentes y
sobre todo por el deseo
de los más jóvenes de
ser consecuentes con
ideas y principios que
buscaban aplicar en
forma inmediata.

En enero de 1917
nuevamente se reali-
zaron elecciones,
triunfó la fórmula
Amador Izasa y Duilio
Graffigna adversa al par-
tido Radical, a pesar de los
esfuerzos del Presidente Iri-
goyen por radicalizar la pro-
vincia.
Amador Izasa gobernó la
Provincia desde 1917 a
1919; ya que ese año por
Decreto, el Presidente Iri-
goyen decidió  intervenir
la Provincia.

Las intervenciones 
de Yrigoyen

Los radicales decidieron em-
plear otros métodos. En oc-
tubre de 1918 se envió una
delegación del partido a
Buenos Aires para impul-
sar la intervención federal
a la provincia a fin de
asegurar la legalidad elec-

toral. 

Parece ser que los argumen-
tos y gestiones tuvieron efecto
pues el 17 de octubre de
1919 el gobierno de Yrigoyen

decretó la intervención de la pro-
vincia, pues en ella “impera un ré-
gimen de absoluto desconoci-
miento de los principios funda-
mentales del gobierno republi-
cano”.

Fue designado Interventor en San
Juan el Dr. Manuel Escobar,
quien se desempeñó en tal carác-
ter hasta Julio de 1920.

Dos sectores irreconciliables
La década del 20 fue sin duda de grandes cambios. Y no

podía ser de otra forma. Por un lado, la Ley Sáenz Peña (voto
masculino obligatorio) había producido profundos cambios en

el electorado. 
Pero además, la presencia de Hipólito Irigoyen en la Nación
con su afán de construir un poder radical en la provincia, su-
mado a la aparición del cantonismo como fuerza representa-
tiva de los nuevos actores sociales y políticos, iban a producir

tensiones en la tradicional sociedad sanjuanina. 

Es así como aparece en escena Amable Jones, un descen-
diente de padre inglés, nacido en San Juan, que treinta años
atrás se fuera del terruño para adquirir fama en Buenos Aires

y el exterior como médico psiquiatra. 
Amable Jones y Aquiles Castro integraron la fórmula del
consenso, de raíz radical que venció en los comicios con
apoyo oficial. El 9 de julio de 1920 asumieron sus cargos. 

Pronto los hechos demostrarían que los acuerdos no eran só-
lidos. Empezarían los enfrentamientos entre sectores. 

Amable Jones se enfrentará a Cantoni. 

Coronel Carlos 
Sarmiento

Federico 
Cantoni

Hipólito Yrigoyen

Federico
Cantoni

Amable
Jones
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LA POLÍTICA SANJUANINA
Más intervenciones  
En marzo de 1921 es decre-
tada una nueva intervención
a la Provincia , en este caso
fue designado Raimundo Sal-
vat, quien regresa a Buenos
Aires a los dos meses. La si-
tuación provincial se agravaba
hasta hacerse violenta

El asesinato 
de Jones
Jones, aislado y jaqueado, interviene
las Cámaras, avasalla las autono-
mías municipales, condiciona la justi-
cia. 
La situación se agrava hasta el ex-
tremo y el 20 de noviembre de 1921
tiene un desenlace trágico en La
Rinconada, Pocito, cuando Jones
es asesinado mientras viajaba con el
industrial Juan Meglioli en un auto
junto a otras personas. 
El hecho sacude al país y la provin-
cia es intervenida. Cantoni y sus
principales lugartenientes fueron de-
tenidos. 
Luego de la muerte de Jones asumió
el Poder Ejecutivo provincial el Pre-
sidente de la Corte de Justicia, Dr
Luis J. Colombo (21/11/1921 al
1/3/1922) .

Mientras tanto se decretó una nueva
intervención, a cargo del Ing. Julio
Bello (1922).Se hizo cargo del Go-
bierno Marcial Isaza (1922). 

Llega el primer gobierno cantonista

Actividades
1- Caracterizar la situación del país y de la provincia , consignando cuáles  eran los sectores irreconciliables 
2- Explicar cuándo y cómo llega al gobierno Amable Jones, cuándo y cuál su fin, y que consecuencias políticas produjo
3- Consignar cuántos gobernadores y cuántos interventores tuvo la provincia desde 1916 a 1923
4- Ampliar información sobre el asesinato de Amable Jones en “Un hombre llamado Amable Jones” de Juan Carlos Bataller,
edicion El Nuevo Diario y Fundación Bataller, 2014. http://www.batallercontenidos.com/media/libros/00000101/

El designado interventor Manuel Carlés hace
entrega del gobierno a Aquiles Castro el 18
de enero de 1923, quien debía ejercerlo
hasta el 9 de julio de ese año, en que se
concluía el mandato.

Pero en las elecciones de 1923 se impone
desde la cárcel la fórmula de Federico
Cantoni y Juan Estrella, quienes exigen, y
asumen el 12 de mayo de 1923 y llega así el
primer gobierno cantonista al poder.

Fotografía que muestra la reconstrucción del asesinato de Amable Jones.
Publicada en el libro: “Jones, el asesinato que cambió la historia de San

Juan”, de Juan Carlos Bataller 

http://www.batallercontenidos.com/media/libros/00000101
http://sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=1689
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EL BLOQUISMO

Federico Cantoni 
Primera gobernación: 1923-1925

En 1923 llegó al gobierno Federico Cantoni, fundador del partido Blo-
quista. Su programa político, orientado al progreso de San Juan, es-
taba basado en un estado fuerte y en una reforma social. Sin embargo,
debido al clima de inseguridad y violencia que acompañó su mandato,
no logró el apoyo de toda la población. El gobierno Bloquista tuvo
duros enfrentamiento con el sector bodeguero a raíz de los impuestos.
La personalidad de Cantoni y los cambios que introdujo en el campo
social sellan una alianza indisoluble entre los sectores emergentes de
la sociedad y el líder carismático. Las arbitrariedades –que las hubo-, la
sombra del trágico fin de Jones y los intereses afectados también con-
solidaron un fuerte anticantonismo en algunos sectores. 

Muchas son las obras que encaró el gobierno cantonista y también fue
muy fuerte la oposición de los adversarios. La situación económica se
agravó en la provincia , fueron cesanteados muchos empleados, y los
actos de persecución política crearon un clima de tensión.

Intervención
Invocando esta razón el Presidente Alvear dispuso la intervención
a la provincia, comisionando al Gral. Eduardo Broquen, quien se
hizo cargo en agosto de 1925.

Terminaba un gobierno de grandes obras públicas que posibilitó un
mayor bienestar de los sectores más humildes pero afectó demasiado
al sector vitivinícola, muy poderoso como para ser ignorado. 
Concluyó así la primera gobernación de Federico Cantoni.

Aires de cambio
La Ley Sáenz Peña del voto universal, secreto y
obligatorio tuvo, en 1913, su reflejo en la provin-
cia cuando se adoptó el padrón militar y el
cuarto oscuro. 
Los conservadores se mantuvieron en el go-
bierno frente al débil partido radical; éste, desde
1914, amplió sus filas con un grupo de jóvenes
que tenía un mensaje de reivindicación social di-
rigido, en especial, a los sectores más humildes. 

Dentro del sector joven del radicalismo comenzó
a destacarse la figura de Federico Cantoni. Su
oposición a los viejos dirigentes del partido lo
llevó, juntos con sus seguidores, a separarse y
formar, en 1918, la Unión Cívica Radical Blo-
quista. Contó con gran apoyo popular y a su al-
rededor giró la política provincial de la época,
con dos grandes figuras: Federico Cantoni y
Aldo Cantoni.

Los Cantoni
El ingeniero Ángel Cantoni y su esposa, Ursulina Aimo Both, llegaron desde Italia a San Juan en busca de un futuro mejor. Tuvieron
tres hijos: Federico (1890), Aldo (1892) y Elio (1894). Los dos primeros se dedicaron de lleno a la política y recibieron el apoyo del
menor. Federico, ya médico se estableció en San Juan donde atendía especialmente a los humildes. Compartió esta actividad con
la política y el trabajo en sus fincas hasta el fin de su vida en 1956. Ocupó diferentes cargos públicos, dos veces fue elegido gober-
nador de la provincia e implantó una profunda reforma. También fue embajador de nuestro país ante la URSS. Aldo siguió los pasos
de su hermano, fue médico, político y estanciero. Como gobernador de la provincia continuó la transformación bloquista y murió en
1948. Federico, por su carisma, fue líder; Aldo, de perfil bajo, estableció los principios del partido.

El Bloquismo 
en el poder

Primero Federico Cantoni,
luego su hermano Aldo Cantoni,
y Federico nuevamente, se su-
cedieron en el gobierno entre
1923 y 1934. Fueron tres
mandatos separados por
intervenciones naciona-
les enviadas a la pro-
vincia para poner
orden. Un clima de au-
toritarismo, violencia e
intolerancia, tanto de
parte del oficialismo
como de la oposición,
caracterizó esta
etapa. Un ejemplo de
ello fue el asesinato del
gobernador radical
Amable Jones.  Los
Cantoni gozaron de
gran apoyo popular y
adoptaron como sím-
bolo la alpargata. Fue-
ron resistidos por casi
todos los sectores propietarios
que se vieron perjudicados por
las reformas bloquistas

Ursulina Aimo Both, junto a sus tres hijos Aldo, federico y Elio Cantoni. Esta foto
pertenece al libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.
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EL BLOQUISMO

Una nueva Constitución
El pensamiento bloquista quedó plasmado en la
Constitución provincial de 1927, obra de avan-
zada para la época, sobre todo en el aspecto
social. Introdujo varios cambios, la igualdad po-
lítica de la mujer para elegir y ser elegida, nue-
vas garantías laborales (salario mínimo, jornada
máxima de trabajo, salubridad, seguros, sindi-
calización), el lote hogar inembargable y la en-
señanza laica en las escuelas oficiales.
En 1928 votan las mujeres por primera vez.
(Foto publicada en el libro “El San Juan que ud.
no conoció” de Juan Carlos Bataller) 

El bloquismo 
era imbatible
Pero en la provincia se continuaba votando y
el 7 de marzo de 1926 se realizan elecciones
para diputado nacional: arrasa nuevamente el
bloquismo, obteniendo el 63 por ciento de los
votos emitidos. El 31 de octubre de 1926 se
realizan las elecciones de gobernador y la fór-
mula Aldo Cantoni – Sigfredo Bazán Smith,
obtiene el 74,3 % de los votos emitidos. 

Atentado
Pero el enfrentamiento entre cantonistas y an-
ticantonistas estaba lejos de terminar. Y en la
noche del 30 de noviembre de 1926 se pro-
duce un atentado contra el gobernador electo
Aldo Cantoni, salvándose este de una muerte
segura porque a último momento dejó condu-
cir su auto a Fernando Santamaría, uno de
sus hombres más cercanos, que cae acribi-
llado a balazos.

Pese a un intento de prorrogar la intervención
–que no prosperó-, el 6 de diciembre asume
Aldo Cantoni la gobernación. El bloquismo
está nuevamente en el gobierno, con todos
sus vicios y virtudes. Y entre sus propuestas
figura la reforma constitucional de 1927, la
obra más interesante y perdurable del blo-
quismo.

l Economía
Reformas de Sistema
Impositivo con cargas
para los sectores de
mayor poder econó-
mico. Estímulo de la
agricultura y de la gana-
dería. Fomento de la in-
dustria.

l Obras Públicas
Inauguración camino a
Calingasta. Construc-
ción del camino Jáchal

– Rodeo. 
Construcción de cami-
nos y rutas, del estadio
abierto Parque de Mayo
y del dique Pachimoco.
Bodega del Estado.

l Trabajo
Legislación sobre sala-
rio mínimo y jornada la-
boral de 8 horas.

l Educación
Creación de escuelas

primarias y nocturnas.
Apertura de las Escue-
las del Hogar Agrícola
para la capacitación de
la mujer.

l Salud
Reglamentación del
ejercicio de la medicina
y farmacia. Salas de
auxilio en los departa-
mentos. Finalización de
las obras en el Hospital
Rawson.

Ilu
st
ra
ci
ón

: M
ig
ue

l C
am

po
rr
o

Inauguración
camino a
Calingasta.
(Foto publi-
cada en el
libro “El San
Juan que ud.
no conoció”
de Juan Car-
los Bataller) 

La Obra del gobierno Bloquista

Economía

Obras Públicas

Trabajo

Educación

Salud

Reformas de Sistema Impositivo con cargas para los sectores de mayor poder 
económico. Estímulo de la agricultura y de la ganadería. Fomento de la industria.

Construcción de caminos y rutas, del estadio abierto 
Parque de Mayo, del dique Pachimoco y de la Bodega del Estado.

Legislación sobre salario mínimo y jornada laboral de 8 horas.

Creación de escuelas primarias y nocturnas. Apertura de la 
Escuela del Hogar Agrícola para la capacitación de la mujer.

Reglamentación del ejercicio de la medicina y farmacia. Salas de auxilio 
en los departamentos. Finalización de las obras en el Hospital Rawson.

s
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Actividades
1- Establecer cuantos grupos radicales surgieron en San
juan, y quienes los dirigían
2- Responder el siguiente cuestionario:
¿Cuándo se formó la Union Civica Radical Bloquista y por
qué razón?
¿Quiénes son los Cantoni y cual su participación en la vida
política? 

¿En qué periodos Federico Cantoni gobernó la Provincia?
¿Qué  sucesos políticos importantes acontecieron entre 1925
y 1927?
¿Qué cambios produjo la Constitución Provincial de 1927?
3- Consignar en una línea de tiempo quiénes gobernaron
San Juan entre 1923  y 1932.

l 1921
Primera transmisión telegrá-
fica sin hilos.

l 1922
Inauguración cárcel de Chim-
bas

l 1923
Comienzan transmisiones ex-
perimentales de LV5, Radio
González. 
Se establece la jornada labo-
ral de 8 horas. 

l 1925
Inauguración de la antigua
Casa España, la más sun-
tuosa de su época. Ley ex-
propiando terrenos para
construir el Parque Rivadavia,
en la quebrada de Zonda

l 1927
LV1, Radio Graffigna co-
mienza transmisiones en
forma experimental. 

l 1929
Primera transmisión oficial de
LV5, después radio Los
Andes, hoy radio Sarmiento. 
Inauguración oficial de las
instalaciones de la Azucarera
de Cuyo

l 1930
Comienza a emitir con conti-
nuidad LV1, hoy radio Colón 
Fundación del Colegio 
Don Bosco. 
San Juan vio su primer cartel
luminoso que perteneció a la
farmacia, laboratorio, óptica,
perfumería y juguetería Vi-
dela, estaba en calle Santa
Fe casi General Acha.

El San Juan de
aquellos años

Siguen los 
enfrentamientos
Los problemas del gobierno de Aldo Cantoni fue-
ron el desfasaje entre el costo de la obra publica y
los ingresos  tributarios aportados por  la pobla-
ción. Otra vez el descontento. Mientras es electo
para la segunda presidencia Hipólito Irigoyen.

El enfrentamiento de los Cantoni con el gobierno
nacional y en especial con Yrigoyen era una
cuenta no saldada. El parlamento no reconoce el
diploma de senador de Federico Cantoni y de Car-
los Porto. Insiste la Legislatura provincial y tam-
poco logra asumir su banca. Una nueva
intervención pedida especialmente por los radica-
les que insistían en sus alegatos de que la provin-
cia vivía en un estado de permanente
anormalidad. “La intervención a San Juan no se
funda, se manda”, dijo por aquellos días un dipu-
tado nacional.

Aldo Cantoni

Durante un almuerzo
posan para el fotó-
grafo el interventor fe-
deral Modestino
Pizarro, el ministro
Confalonieri y Jorge
Williams Camet.
(Foto publicada en el
libro “El San Juan
que ud. no conoció”
de Juan Carlos Bata-
ller - Proporcionada
por la familia Coria).

Un interventor recibido a tiros
Y era así. Más que una intervención a San Juan se trataba de una intervención a
los Cantoni. Y en diciembre de 1928 designado por Irigoyen llega el interventor, Mo-
destino Pizarro (1928-1930) quien fue recibido a tiros por las dos fracciones radicales
mientras en la Plaza 25 de Mayo Aldo Cantoni vociferaba en un acto público contra el
interventor y el gobierno nacional. Pizarro venía con instrucciones precisas: “regenerar
a San Juan y sanear el ambiente corrompido y sanguinario”. Su primera medida fue la
amnistía a los autores del atentado contra Aldo Cantoni. En San Juan, la violencia se-
guía reinando.

Fuente: Contenidos de la Fundación Bataller; “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y 
Edgardo Mendoza Colección El Nuevo Diario, San juan, 1999; “Historia de San Juan” Horacio Videla 1992 Editorial Plus Ultra
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EN EL PAIS
L a depresión económica mundial que

se inició con la crisis de 1929 afectó
también al país. la caída de sus ex-

portaciones de productos primarios, yel pre-
cio de ellos en el mercado internacional.
Esta situación generó serias dificultades
para continuar la obra pública, pagar los sa-
larios, pagar la deuda externa, importar bie-
nes industriales; ocasionando el crecimiento
de la desocupación tanto en las ciudades
como en el campo. A principios de 1930 el
descontento era generalizado y el gobierno
de Hipólito Irigoyen no encontraba las res-
puestas adecuadas a los problemas.

l Golpe  de estado de 1930. El 6 de sep-
tiembre de 1930 se produjo una revolución
para derrocar al gobierno constitucional en-
cabezada por el general José Félix Uri-
buru, quien ocuparía la presidencia del
gobierno provisional 1930-1932.
Disolvió el Congreso Nacional y envió inter-
ventores a las provincias; además declaró el
estado de sitio y dispuso la censura de los
medios de información periodística.

l Elecciones de 1931: a raíz de las manio-
bras de los conservadores, los radicales de-
cidieron no participar en estas  elecciones.
Ganó la fórmula Justo - Roca  

l Presidencia de Agustín P. Justo 
(1932-1938)
Reanudó el normal funcionamiento de las
instituciones, levantó el estado de sitio.
Aplicó el impuesto a los réditos, creó el 
Banco Central de la República. Dispuso la
regulación de la producción de carnes, gra-
nos, leche y vinos; impulsó la actividad pe-
trolífera. Creó Vialidad nacional. Leyes:
vacaciones pagas, descanso los sábados a
la tarde.

l Presidencia del Dr. Roberto Ortiz 
(1938-1940)
Integró la fórmula presidencial con Ramón
Castillo, propuestos por el partido oficialista
para el periodo 1938-1944. A poco de ini-
ciada la Segunda Guerra Mundial entre los
“Aliados”(Estados Unidos y otros) y las po-
tencias del Eje (Alemania, Italia, Japón) se
realizó el Congreso de Panamá (1939), en
el cual sostuvo la decisión de Argentina
de permanecer neutral. 
Decretó la intervención a Buenos Aires al
trascender que los comicios en los que las
autoridades fueron electas no habían sido
transparentes; y a San Juan en tres opor-
tunidades. Pidió licencia por enfermedad en
1940 y renunció  en 1942 siendo reempla-
zado desde 1940  por  Ramón S. Castillo. 

Los años 30Los años 30

José Félix Uriburu
(1930-1932)

Agustín P. Justo 
(1932-1938)

Roberto Ortiz 
(1938-1940)

Siguen las intervenciones

Ante el golpe de estado del 6 de septiem-
bre de 1930, Modestino Pizarro (interventor
enviado por el Pte Irigoyen) se alejó, que-
dando a cargo el  Tte Cnel Domingo Cuello
hasta el 22 de septiembre de ese año, cuando
asume como interventor el Doctor Marco Ave-
llaneda. 
Al renunciar Avellaneda, asumió Rojas  en-
marzo de 1931; a su renuncia le sucede el in-
terventor Medina hasta febrero de 1932.

Se convocó a comicios electorales para
gobernador para el 9 de noviembre de 1931

Segundo mandato 
de Federico Cantoni.

T riunfó el bloquismo en los comicios del 9 de
noviembre de1931. Federico Cantoni

acompañado de Vicente Cattani, con 21.130
votos. 
Asumieron en mayo de 1932, recibiendo el
mando del interventor Medina.
Era evidente que el enfrentamiento con Yrigo-
yen y su alianza con los sectores conservado-
res nacionales, constituían un severo desafío
para el nuevo gobierno. 

Revolución e intervención
Dos años más tarde, el 21 de febrero de 1934,
Cantoni fue desalojado de la Casa de Gobierno
por una revolución conservadora.
Después de la revolución de 1934, el Pte Justo
decretó la intervención a la provincia desig-
nando al Vicealmirante Ismael Galíndez

Otra vez los conservadores

L os conservadores no llegaron sólo con el
apoyo nacional al poder. También lo hicie-

ron con los votos. El 22 de julio de 1934, la
fórmula Juan Maurín - Carlos Correa Arce
gana y obtiene amplia mayoría legislativa. Cam-
biaron los protagonistas del poder en San Juan.
El bloquismo deja de ser el actor principal.
Los radicales han perdido el control del país. 
El regreso de este grupo significó nuevos cam-
bios. Muchos de estos fueron una respuesta a
la repercusión en nuestra provincia de la crisis
internacional de 1929. En economía, la vitivini-
cultura siguió siendo la actividad principal a
pesar de los intentos por erradicar el monocul-
tivo.

EN SAN JUAN
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1- Explicar la situación del país a fines de la década del 20.
2- Describir el golpe de estado cívico militar de 1930 y sus con-
secuencias. 
3- Responder las siguientes preguntas : 
¿Como fue la relación nación –provincia durante los gobiernos
de los hermanos Cantoni?
¿Cuáles eran los enfrentamientos en la provincia  y qué conse-
cuencias tuvieron? 
¿Cuándo inicia su segundo mandato Federico Cantoni; cuándo

es derrocado y por quiénes?
¿Cuándo se inicia la etapa conservadora; cuándo y de qué ma-
nera concluye? 
¿Cuál fue la labor de los conservadores?
¿Cuántas intervenciones tuvo la provincia desde 1930 a 1942 y
cuáles sus consecuencias?
4- Realizar un diagrama con los acontecimientos de la década
del 30, en el país , y con otro color los acontecimientos provin-
ciales en esa década. 

Actividades

l 1931
Inauguración del ferrocarril a
Jáchal. Aparece el diario Tri-
buna.

l 1932
Creación Bodega del Estado.

l 1933
Carlos Gardel actúa en San
Juan. 
Inauguración del Parque Riva-
davia. 
Gran depresión económica: 15
mil desocupados.

l 1934
El obispado de San Juan de
Cuyo es elevado a arquidióce-
sis, siendo el primer Arzobispo
Mons. José Américo Orzali
(1934-1939)

l 1936
Inauguración de puentes sobre
el Río San Juan (Caucete, Al-
bardón y Calingasta).

l 1939
Creación del Centro de Avia-
ción Civil. 
Inauguración de la Escuela de
Ingeniería, dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo.
Inauguración  del puente de
Cochagual.

¿Qué pasaba
en la provincia?

Fin de la década del 30

H ay una nueva realidad, que se ve al-
terada sólo por problemas intestinos

del partido gobernante cuando se pro-
duce una división entre el sector que res-
pondía al gobernador Maurín y los que se
encolumnaban detrás de los Graffigna. 
Para evitar el naufragio definitivo, la con-
ducción nacional decidió intervenir el
gobierno de Maurín, que llegaba ya a su
fin. 

Más Intervenciones
Luego de la Gobernación de Juan Maurin se
abrió un periodo de intervenciones, tres  decre-
tadas  durante la presidencia del Dr Roberto
Ortiz . Los interventores fueron : Enrique Fliess
(1938); Nicanor Costa Méndez (1938) y  E.
Pérez Virasoro  (1939). A estas le sucederían
dos intervenciones más decretadas por Ramón
S. Castillo.
A partir del 9 de abril de 1938 y hasta el 15 de
enero de 1942, San Juan estaría intervenida.

Esta fotograía, tomada el 12 de mayo de 1932, muestra el momento en el que Fede-
rico Cantoni, con 42 años, jura por segunda vez como gobernador de San Juan. En las eleccio-

nes realizadas el 9 de noviembre del 31, la fórmula Cantoni - Vicente Cattani habí a obtenido
21.130 votos, lo que representaba el 70,1 por ciento de los votos emitidos. Gobernó la provin-

cia desde 1932 a 1934. (Foto proporcionada por familia del doctor Leopoldo Bravo)

Fuente: Contenidos de la Fundación
Bataller; “El siglo XX en San Juan”

de Juan Carlos Bataller y 
Edgardo Mendoza Colección El

Nuevo Diario, San juan, 1999; “His-
toria de San Juan” Horacio Videla

1992 Editorial Plus Ultra

Mujeres en política
l La primer mujer Inten-
dente fue doña Emilia Co-
llado, por el Bloquismo en
Calingasta en 1928

l La primer mujer diputada
fue la doctora Emar Acosta
por el partido Demócrata
Nacional en 1934

Algunas acciones
Durante el gobierno conservador:
l Reducción de impuesto a la uva y
establecimiento de la Junta Regula-
dora de vinos.

l Derogación del “Lunes criollo” y res-
tablecimiento del “Sabado inglés”

l División del territorio provincial en 22
departamentos

l Compra de los terrenos de Pismanta
para un establecimiento termal.



(Foto publicada en el libro “Y aquí nos quedamos” de Juan Carlos Bataller) 



15San Juan
antes y después
del terremoto
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La década del 
40 en Argentina

l Ramón Castillo, quien había sido electo acompañando al Dr. Ortiz como vicepresi-
dente para el periodo 1938-1944, tuvo que  reemplazarlo en la Presidencia primero
por pedido de  licencia(1940)  y luego por renuncia al cargo (1942). 
Ratificó la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial que se había
iniciado en 1939 entre los “aliados” y las “potencias del eje”.. Creó la Marina Mer-
cante. Nacionalizó el Puerto de Rosario. Enfrentó  una gran crisis económica  a raíz
de la guerra mundial y también conflictos políticos por denuncias de fraude electoral.
Intervino dos veces la provincia de San Juan: J.Raffo de la Reta (1941);y E. Mora
Olmedo (1941), quien  presidió los comicios  de 1941 para  elección de gobernador .
Ramón Castillo ejerció la primera magistratura  hasta la revolución de 1943, en que
debió renunciar a su cargo.

l Revolución del 4 de Junio de 1943
Un grupo de oficiales argentinos organizó el
G.O.U. (grupo de oficiales unidos) cuya ten-
dencia predominante era el nacionalismo,
sustentado en dos principios: el desarrollo de
la Nación y la defensa de la soberanía frente a
la guerra. Estados Unidos presionaba fuerte-
mente para que Argentina interviniera en favor
de los aliados.
El 4 de junio de 1943 estalló una revolución co-
mandada por el Gral Arturo Rawson quien
asumió como Presidente provisional de la Na-
ción, siendo reemplazado a los dos días por
Pedro Pablo Ramírez.

l Pedro Pablo Ramírez 
(1943-1944)
Designó al Coronel Juan Domingo
Perón como Secretario de Trabajo y
Previsión, quien en este cargo se
ocuparía de obtener mejoras salaria-
les a los obreros; del estatuto del
peón rural y de fomentar los sindica-
tos de obreros no especializados. Ra-
mírez mantuvo la política neutral de
Argentina  en la guerra, pero presio-
nado por los Estados Unidos, anun-
ció en enero de 1944 la ruptura de
nuestro país con las Potencias del
Eje (Alemania, Italia y Japón). Renun-
ció en febrero de 1944.

l Gral. Edelmiro Farrell 
(1944-1946)
Designó a Juan Domingo
Perón  como Ministro de Guerra
y luego como Vicepresidente  de
la República. Argentina retomó
la neutralidad ante la guerra
En 1945 el Pte Farrell restable-
ció la autonomía universitaria y
en septiembre de ese año de-
cretó el salario vital mínimo,
salario básico más sueldo anual
complementario (aguinaldo)

l Irrumpe el PERONISMO: 1945 
El General Perón en los cargos que desempeñó mos-
tró ejecutividad para resolver. Su labor estuvo centrada
en lo social, atrajo a la clase media y especialmente a
los obreros; pero se le opusieron los empresarios, los
partidos políticos tradicionales (radicales y conservado-
res), los principales medios de prensa del país, las uni-
versidades; razones por las que los oficiales de Campo
de Mayo le pidieron la renuncia. Perón se despidió del
pueblo el 10 de octubre de 1945 por transmisión radial
a todo el país. Fue detenido y enviado a la Isla Martín
García.
Pocos días después fue trasladado al Hospital Militar.
El 17 de octubre de 1945 miles y miles de personas
se agolpaban en Plaza de Mayo y alrededores prove-
nientes del Gran Buenos Aires, reclamando por su
líder.
Al anochecer Perón acompañado por Farrell se diri-
gió al pueblo, irrumpía el peronismo como fuerza polí-
tica popular.
Realizadas las elecciones con control de las fuerzas
armadas en febrero de 1946 triunfó la fórmula Perón-
Hortencio Quijano sobre los candidatos de la “Unión
Democrática” (radicales, conservadores,socialistas y
comunistas).

Presi-
dente
Ramón
Castillo

Pedro Pablo Ramírez 

Juan Domíngo Perón 
y Edelmiro Farrell
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1- Fundamentar por qué Argentina no participó de la II Guerra
mundial y relacionar con la revolución de 1943
2- Consignar las acciones del Tte. Gral Juan D. Perón que le
favorecieron la elección de 1946 

3- Explicar cuál fue la política exterior de Argentina al finalizar la
II Guerra Mundial
4- Indagar las principales modificaciones de la Reforma 1949
de la Constitución Nacional.

Actividades

Juan Domingo Perón  
(1946-1952) Primera Presidencia 
Tres fueron los principios del peronismo: justicia social; independencia económica
y soberanía política; sobre los cuales se estructuraría en 1947 “el Justicialismo”,
doctrina “humanista y cristiana”. La dignidad de toda persona y la felicidad del
pueblo fueron las banderas del líder que llevó a la práctica  a través de variadas
acciones y legislación.
En 1949 reformó la Constitución Nacional 

Nacionalizó los ferrocarriles. Creó Gas del estado y Aerolíneas Argentinas. Nacio-
nalizó el Banco Central. Repatrió la deuda externa. Realizó  un conjunto de accio-
nes de desarrollo en el país en el denominado “Plan Quinquenal”. Construyó el
Aeropuerto de Ezeiza y el Gasoducto Cdro Rivadavia-Buenos Aires. Un amplio
plan de viviendas accesibles, escuelas hogares;  aportes para la producción y
aceleró el proceso de industrialización

Su esposa María Eva Duarte, “Evita”, fue su  pilar fundamental en obras de acción
social. Ella promovió la Ley del voto femenino que permitió que en 1951 por
primera vez en la historia votaran las mujeres de todo el país. ( las sanjuani-
nas  ya tuvieron ese derecho  desde 1927) . Falleció  a los 34 años, victima de
cáncer el 26 de julio de 1952.
Perón triunfó en las elecciones de 1951 por amplia mayoría para el período 1952-
1958 y asumió en Junio de 1952 para un segundo periodo presidencial

Juan Domingo Perón
y Eva Duarte de

Perón en el balcón de
la Casa de Gobierno
el 17 de octubre de

1950.
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SAN JUAN - Gobiernos 
provinciales  1940 -1950
L os primeros años de la década de 1940

vieron desfilar por San Juan a diferentes in-
terventores enviados por el gobierno nacio-

nal. 

Hasta que se llamó a elecciones para cubrir el
período 1942 – 1946 y fue elegida la fórmula: go-
bernador, Pedro Valenzuela; vice, Horacio Vi-
dela. Ambos con trayectoria en la docencia, cosa
que no volvió a ocurrir durante toda la centuria. No
lograron cubrir su mandato, sólo gobernaron pocos
meses porque fueron depuestos por el golpe de
estado del 4 de junio de 1943.

Pedro Valenzuela (15 enero de 1942 a Junio de
1943) Acciones destacadas : Departamento de
Hidráulica con sus Juntas departamentales; Banco
de San Juan (sociedad anónima de aporte mixto);
Pabellón de Clínicas del Hospital Rawson; Caja de
asistencia social y lotería provincial

Siguió otro periodo de intervenciones.
l Interventor Juan Berreta 
(Junio 1943- Pte Ramírez)
l Interventor Jorge  Godoy 
(julio 1943 a Dic de 1943)
l Interventor Juan Berreta 
( dic 1943 al 10 de enero de 1944)
l Interventor David Uriburu 
(10 enero 1944 al 28 de enero de 1944) 

TERREMOTO DE SAN JUAN. 
15 de enero de 1944.
Hasta el terremoto, los interventores enviados por
el gobierno militar fueron prácticamente intrascen-
dentes, hasta que después del sismo se hizo cargo
de la provincia de San Juan como interventor el co-
ronel José Humberto Sosa Molina (28 de enero
de 1944 al 25  agosto de 1944).
Hombre de gran energía, que en los meses subsi-
guientes a la catástrofe se encargó de tomar medi-
das sanitarias para evitar epidemias y trató de dar
alojamiento provisorio a los miles de afectados. No
vaciló en decretar el toque de queda y tomar medi-
das muy drásticas para preservar principios de
orden y seguridad.

Más intervenciones. 
El Presidente Farrell designó otra vez Interventor a
Juan Berreta (agosto de 1944 a agosto de 1945) y
a Cipolleti (agosto de 1945 al 26 de mayo de
1946). 

Elecciones 
En 1945 se creó en San Juan el Partido Laborista
que promoviera la presidencia de Perón.
Mientras estaba Cipolleti de interventor convocó a
elecciones para el mes de febrero de 1946. Signifi-
caria el triunfo del peronismo en San Juan.

El peronismo sanjuanino

E l terremoto de San Juan no solo fue el elemento histórico que po-
sibilitó el encuentro del entonces coronel Perón con quien sería
su esposa, compañera y apasionada defensora de su causa,

María Eva Duarte. Fue también el motivo por el cual varios dirigentes
sanjuaninos tomaron contacto con el Coronel, entonces secretario de
Trabajo y Previsión, que había levantado como bandera la reconstruc-
ción de San Juan.

Precisamente, de la delegación local de esa Secretaría de Trabajo y
Previsión, saldría el hombre que gobernó a San Juan desde 1947 a
1951, Ruperto Godoy. El sector laboral, organizado en la Federación
Obrera Sanjuanina, encabezada por Ramón Washington Tejada, parti-
cipó activamente en la creación del Partido Laborista, con el que Perón
se presentaría a su primera elección. A estos grupos se sumaron un sec-
tor del radicalismo (la UCR Junta Renovadora) y el bloquismo mas
tarde.

Cantoni trató de convencer a Perón: si coincidían plenamente en lo doc-
trinario, para qué crear otro partido en San Juan. Al principio todo an-
duvo bien pero pronto comenzaron las disidencias y Perón se convenció
que “Cantoni es incontrolable”. Rompió con el bloquismo y apoyó una
fórmula propia, integrada por el doctor Juan Luis Alvarado y Ru-
perto Godoy.
Fue así como el peronismo y el bloquismo concurrieron enfrentados a
las elecciones de 1946. Una vez pasadas éstas, Cantoni disolvió su par-
tido y fue nombrado embajador en la Unión Soviética. Muchos bloquis-
tas, que llegarían a ser importantes dirigentes, entre ellos el profesor
Eloy P. Camus, se incorporaron definitivamente al partido de Perón.

Federico Cantoni viaja como embajador a Rusia. (Foto publicada en el libro
“El San Juan que Ud. no conoció”, de Juan Carlos Bataller



Realizar una línea de tiempo de la política sanjuanina en la década del 40, consignado con un color el tiempo de  los goberna-
dores y con otro el de los interventores   

Actividades
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Victoria peronista
Las elecciones de febrero de 1946, que en el orden nacional dieron el
triunfo a la candidatura de Perón, vieron en la provincia la victoria del bino-
mio Juan Luis Alvarado gobernador – Ruperto Godoy, vice. Siendo ésta
la primera victoria electoral peronista en el medio.  Alvarado, asumió el 26
de mayo de 1946 y renunció el 12 de febrero de 1947. Entre sus acciones
se destacan el Consejo de Reconstrucción de San Juan y el Consejo de
Protección Vitivinícola.

Renuncia Alvarado
En febrero de 1947, a menos de nueve meses de haber asumido, Luis Al-
varado tuvo que renunciar, llevando a Ruperto Godoy a hacerse cargo
de la gobernación. Godoy era un hombre dotado de una cálida personali-
dad y de excelente diálogo que incluía a los hombres de la oposición. Se
debe a él en gran parte la consolidación del proceso de pacificación que se
logró en la provincia; mantuvo excelentes relaciones con el gobierno nacio-
nal y con Perón en particular. La provincia pudo contar con importantes
ayudas para las tareas de reconstrucción además de otras englobadas en
los proyectos definidos por los planes quinquenales.

Ruperto Godoy (13 de febrero de 1947 al 30 de mayo 50) . Entre
las acciones realizadas sobresalen: 
Estudios para construcción del Dique Punta Negra; Remodelación del
Dique Nivelador (José I. de la Roza); Construcción Dique distribuidor San
Emiliano y red de canales; Estudio del camino para Chile por el paso de
Agua Negra; Construcción del Hotel de Turismo (luego Hotel Sussex; hoy
edificio de la Legislatura Provincial); Sanción de la Constitución Provincial
de 1949.
Ruperto Godoy fue reelecto con el Doctor Elías Amado, pero a los 4
dias de reasumir como gobernador falleció de un ataque cardíaco
(30/5/1950). 

Asumió como Gobernador el Doctor Elías Amado junto con Rinaldo
Viviani hasta el 4 de junio de 1952

La muerte de Godoy, reconocido como el hombre que logró la pacifica-
ción de los belicosos espíritus políticos sanjuaninos, congrega una multitud
el día de su entierro. Es el reconocimiento al gobernante pero también a la
presencia de una mujer a la que los sanjuaninos le expresan gratitud por la
importantísima ayuda brindada en la reconstrucción de una ciudad: Evita,
quien visitó San Juan en esa ocasión.

La Constitución Provincial 1949

L a Cámara de Representantes constituída en
Asamblea Constituyente, adaptó en abril de
1949 la Constitución Provincial a los principios

que sustentaba la reformada Carta Magna nacional.
Muchos de los preceptos que contemplaba la Constitu-
ción Nacional ya habían sido introducidos por la Cons-
titución sancionada en 1927 por Cantoni.
El nuevo documento extendió a seis años el período
de gobierno no pudiendo ser reelecto el gobernador en
forma inmediata.
Mantuvo, como lo sanciona la Constitución del 27, la
existencia de una sola Cámara legislativa como así
también las garantías en materia de seguridad social.
Agregó el reconocimiento a los derechos del trabaja-
dor, de la familia, de la ancianidad y de la educación.

La Constitución Provincial de 1949 fue desconocida
por la intervención de la revolución libertadora en
1955, y en 1956 se volvió a la Constitución Provincial
de 1927 (bloquista).

El gobernador de la provin-
cia, Ruperto Godoy y el en-
tonces jefe del RIM 22,
coronel Alfredo Falcioni. La
foto fue tomada en ocasión
de celebrarse una fecha pa-
tria en 1947. Las autorida-
des civiles y militares
desfilan por la ciudad en el
auto Packard de la goberna-
ción de San Juan. (Foto pro-
porcionada por Ivelise
Falcioni de Bravo y publi-
cada en el libro El San
Juan que Ud. no conoció,
de Juan Carlos Bataller)

El 30 de mayo de 1950 murió el gobernador de 
San Juan Ruperto Godoy. Miles de personas acompañaron sus 

restos hasta el cementerio de la Capital. Entre ellas, una visitante
en el apogeo de su fama y poder: Eva Duarte de Perón. (Imagen
publicada en el libro El San Juan que Ud. no conoció, de Juan
Carlos Bataller - Foto proporcionada por Eduardo Graffigna).



Lo que 
aconteció
en San Juan
l 1940
Informe sobre la importancia pa-
leontológica de Ischigualasto.
Se empieza a producir en forma
industrial el aceite de oliva. 
En la década del 40 cambia el
tipo de inmigración, ya casi no
hay inmigrantes de origen árabe
y disminuyen las otras etnias.

l 1941
Inauguración del 
antiguo Palacio Municipal.

l 1944
El 15 de enero un terremoto
sacudió a San Juan. El reloj de
la Catedral quedó detenido a la
hora fatídica, las 20.49. El 90%
de las viviendas quedaron des-
truidas, se habla de 10 mil muer-
tos y entre 10 y 20 mil heridos.
Los sanjuaninos se preocupa-
ron sólo por sobrevivir.
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La ciudad antes
del terremoto

Esta foto muestra la calle Mendoza, entre Mitre y Rivadavia, frente a la plaza, en 1930. Al fondo, el histórico
edificio de la Catedral, con sus dos torres. Luego, el Palacio Episcopal. Más acá el Club Español, que era

imponente. Y a continuación el cine Cervantes. Un San Juan diferente al que hoy tenemos y que poseía nu-
merosas expresiones de belleza arquitectónica. (Foto publicada en el libro "El San Juan que Ud. no cono-

ció", de Juan Carlos Bataller; proporcionada por Ricardo Prieto).

Esta hermosísima foto de la fachada de la Catedral fue tomada a
fines de los años 30 y muestra al antiguo edificio en su máximo
esplendor. Junto a los autos estacionados en calle Rivadavia se
observa un tranvía y la carretela que tení an vía libre para circular

por el centro. (Foto proporcionada por Pebi Zimmermann)

Ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, El cine Cervantes sobrevivió a los
efectos del sismo de 1944 pero la apertura de la avenida Ignacio de la
Roza impuso su demolición. Esta foto es de 1940 y muestra la fachada
del cine totalmente iluminada. (Foto publicada en el libro "El San Juan
que Ud. no conoció", de Juan Carlos Bataller)

Fuente: Contenidos de la Fundación Bataller; “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y 
Edgardo Mendoza Colección El Nuevo Diario, San juan, 1999; “Historia de San Juan” Horacio Videla 1992 Editorial Plus Ultra
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Se habla de 
10 mil fallecidos

F ueron segundos interminables. Se
produjo a las 20,49 horas y alcanzó
7,8 grados de magnitud escala Ri-

chter y una intensidad máxima de IX grados
escala Mercalli modificada. 
El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al
norte de la ciudad de San Juan, en las pro-
ximidades de la localidad de La Laja, en el
departamento Albardón.

El terremoto del 15 de enero de 1.944 fue la
mayor tragedia que recuerde el pueblo ar-
gentino. Se habla de 10 mil muertos, de una
cifra aún mayor de heridos, de la destruc-
ción casi total de una ciudad.

Murió el San Juan Colonial
El terremoto significó un quiebre en todo sentido. Murió el San Juan colo-
nial, emigró mucha gente, se paralizó durante algún tiempo la economía. 
Nuestras calles se vistieron de miedo y no pocos se preguntaron si valía la
pena reconstruir la ciudad o buscar otro sitio para vivir.
Cuando los sobrevivientes lograron reponerse física y psíquicamente del si-
niestro, comenzó un período de reconstrucción que duró desde 1944 hasta
1960 y dejó como resultado gran parte del San Juan que tenemos hoy

Los edificios 
más importantes
Varios edificios del San Juan anti-
guo, algunos de gran valor arqui-
tectónico como el Palacio
Episcopal, la Casa España, la
Iglesia de Santo Domingo, el Cine
Cervantes y hasta la fachada de
la Catedral, el Palacio de Justicia
hubieran podido rescatarse como
hicieron los pueblos europeos
tras los bombardeos de la se-
gunda guerra mundial. Pero impe-
raba un afán “modernista” y se
optó por utilizar la piqueta y la to-
padora. Fue así como se perdió la
oportunidad de contar con un
gran “centro histórico” que con-
vertido en área peatonal en un
radio de cuatro manzanas, habría
dado a nuestra ciudad caracterís-
ticas únicas y se habría transfor-
mado por sí mismo en un gran
monumento en recuerdo del San
Juan de ayer.

Así era la 
postal que 

mostraba toda
la ciudad.

(Foto publi-
cada en el libro

"Y aquí nos
quedamos", de
Juan Carlos

Bataller)

El 
terremoto 
del 44

La Iglesia de la Inmaculada Concepción, total-
mente destruida. En el momento del terremoto
se estaba realizando en esta iglesia un casa-
miento. Al derrumbarse la cúpula y la nave
principal, los novios y numerosos asistentes
quedaron sepultados bajo los escombros.

(Foto publicada en el libro "Y aquí nos queda-
mos", de Juan Carlos Bataller)
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EN POCOS SEGUNDOS…

E l reloj de la Catedral quedó detenido mar-
cando la hora fatídica: las 20.49. Un brusco
movimiento de abajo hacia arriba, acompa-

ñado de fuertes ruidos, seguido por otro movi-
miento ondulatorio de este a oeste, cambió la vida
de todos los sanjuaninos.
Era la noche del 15 de enero de 1944. Sábado a la
noche de un caluroso día de verano.

La gente se preparaba para salir. En aquellos años
sin televisión, salir el sábado a la noche era casi
una obligación para los habitantes de la ciudad.
El cine era el lugar predilecto de las familias. Las
confiterías trabajaban hasta la madrugada. Las pi-
letas públicas con sus parrillas constituían otra op-
ción. Los acontecimientos familiares generalmente
se reservaban para este día de la semana. Y la
plaza 25 de Mayo, con su constante ir y venir de
gente era siempre un punto de atracción.
Todo cambió en contados segundos. La luz fue
cortada por la mano previsora de Fernando José
Angelini, jefe de máquinas de la Compañía de
Electricidad de los Andes con lo que se pudo evitar
una catástrofe por los incendios que caso contrario
habrían sobrevenido.

A partir de ese momento, la oscuridad y el dolor se
apoderaron que aquella ciudad en ruinas. Incomu-
nicada con el resto del país, ampliamente sobrepa-
sada en sus posibilidades de socorro y con la
angustia a flor de piel, la mayor catástrofe que re-
cuerde la historia argentina tuvo lugar en estas
mismas calles que hoy transitamos.
La gente desesperada buscaba a sus familiares.
Unos rezaban, otros lloraban y los gritos de dolor y
angustia poblaban todos los puntos de la geogra-
fía.

Desde 1894 que San Juan no había sentido los
efectos de un terremoto. Aquel, que se produjo el
27 de octubre a las 16.25 también causó destruc-
ción. Pero no de las proporciones de este, que
tuvo epicentro pocos kilómetros al norte de la Capi-
tal y tuvo una intensidad de 9 en la escala Mercali.
Efectivamente, la destrucción fue desproporcio-
nada y sólo explicable por el material utilizado en
la construcción, fundamentalmente el adobe, y la
falta de respeto a las normas sísmicas.

Toda la noche llovió en forma torrencial. Llegó el
amanecer y con ello una visión más acabada de lo
que había ocurrido.
Frente a la plaza, la Casa de Gobierno que inaugu-
rara Sarmiento en 1894 mostraba sus muñones. Y
lo mismo ocurría con la Legislatura, ubicada en Ri-
vadavia y Gral. Acha. Casi no quedaban iglesias
en pie y la mayor parte de los edificios explicaban
en su lenguaje mudo que algo terrible había pa-
sado.
En cambio, los edificios construidos bajo normas
sísmicas se mostraban erguidos, contrastando con
el paisaje, como la suntuosa Casa España, la Es-
cuela Normal, el cine Cervantes…

Si se salía un poco del centro se observaba que la
destrucción era aún mayor por ser más precarias
las construcciones. Hasta la imponente estación de
trenes General San Martín, orgullo de la línea,
quedó reducida a la planta baja y el estadio del
parque de Mayo había visto desplomarse su vicera
de cemento y sus torres.

N i siquiera se habían salvado los nichos del
cementerio que mostraban los ataúdes
destruídos y los restos expuestos.

Se supo que una fractura al norte de la ciudad, en
las inmediaciones de La Laja, mostraba su impre-
sionante grieta a los largo de más de 7 kilómetros.
En las montañas se produjeron derrumbes. Los pa-
vimentos estaban abiertos en muchas partes.
La ciudad colonial estaba convertida en una masa
deforme de escombros.
El San Juan colonial acababa de morir en pocos
segundos y la vida había cambiado para todos.

Exactamente cincuenta años pasaron entre 1894 y 1944. Uno y 
otro extremo de ese medio siglo están señalados por terremotos. 
Entre uno y otro, la vieja aldea se habia convertido en ciudad. 
Escenario de revoluciones, decenas de intervenciones y de duras 
luchas políticas.
El 15 de enero de 1944 todo terminó. Fué a las 20:49. Duró aproxima-
damente 20 segundos

Un 15 de enero...

Algunos sobrevi-
vientes afirman
que el olor que
había en las ca-
lles era insoporta-
ble. Los
cadáveres co-
menzaron a des-
componerse
antes que los vo-
luntarios pudieran
encontrarlos y se-
pultarlos o cre-
marlos
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El terremoto fue una
bisagra en la vida sanjua-
nina. A partir de ese mo-
mento nada sería igual. 

1- Consignar dia, hora, dura-
ción, magnitud en escala Ri-
chter, intensidad en escala
Mercalli, epicentro y cantidad
de muertos del terremoto de
1944.
2- Comparar los datos posi-

bles con los del terremoto de
1894.
3- Describir la destrucción
causada.
4- Dar la razón por la que no
se rescataron importantes edi-
ficios de valor arquitectónico.

Así titulaban los
diarios nacionales.

Actividades

La comunicación de lo sucedido en San Juan la realizó don José L. Rocha
desde los equipos de Radio Colón. Mendoza primero y luego Buenos Aires
recibieron la noticia y pusieron en marcha un rápido operativo de ayuda.
(Foto publicada en el libro “Y aquí nos quedamos” de Juan Carlos Bataller) . 



174

La vida fue diferente

1- Sobre la base de este texto y fotos realizar un video.
2- Buscar personas mayores que testimonien lo que vivieron
o les contaron sobre el terremoto de 1944.

3- Aplicar las técnicas de comprensión de textos en la lectura
del poema de Luis Jorge Bates. Redactar los conceptos en
formato narrativo. 

Actividades

U na de las primeras medidas que
adoptó el gobierno fue disponer
la remoción de los escombros

para retirar los cadáveres y habilitar las
calles para el tránsito de los vehículos.
Desde topadoras a carros para el trans-
porte, todo medio se utilizó.
También se comenzo a demoler los edi-
ficios que presentaban graves fallas es-
tructurales.
Hubo que decretar el toque de queda
pues los actos de pillaje también existie-
ron en aquellos días de dolor.
El ejercito tuvo un papel muy desta-
cado en aquellas horas: desde instalar
puestos de radiotelefonía móviles a dis-
poner baños de campaña para que la
gente pudiera bañarse, pasando por las
tareas de reparto de alimentos, control
del tránsito y hasta impartir instrucciones
en caso que se repitan los movimientos
de tierra.

l   l   l

En diferentes puestos sanitarios se co-
menzó una tarea de vacunación masiva
para evitar la propagación de enfermeda-
des infecciosas.
También como medida preventiva se pro-
cedió a la incineración de cadáveres que,
por miles, estaban diseminados bajo los
escombros. Como las ambulancias no
daban abasto se debieron utilizar camio-
nes para esa tarea.

l   l   l

L a vida de la gente cambió.
Ya no existían sanjuaninos ni inmi-
grantes.

Todos pagaron por igual el derecho a ha-
bitar este suelo en igualdad de méritos.
La alta sociedad de las primeras décadas
también sucumbió.
Miles de familias estaban diezmadas
pues todos habían perdido parientes o
amigos.
Y eran miles los que decidieron emi-
grar.

l   l   l

“Y el tren parte cargado de heridos y mu-
tilados, de hombres y mujeres de caras
tristes, que se van sin saber adónde, con
su equipaje simple, reducido las más de
las de las veces al colchón o la valija que
lograron rescatar de sus hogares sepul-

tados. Y se va lento, pesado, como si
le costara desprenderse de la tierra
que lo vio nacer y echar raíces a sus
infaustos pasajeros...” (“San Juan, en-
sueño y lágrimas”, de Juan Conte
Grand).

l   l   l

En otros casos, las familias optaron
por enviarlos temporariamente a otras
provincias en la idea de que estarían
mejor atendidos, alimentados y segu-
ros.
En Mendoza se habilitó una escuela
para niños sanjuaninos refugiados en
esa provincia.

l   l   l

En San Juan hubo tres temas acu-
ciantes en los primeros tiempos: el
techo donde vivir, la comida, el tra-
bajo.

l   l   l

La vida continuaba.
Y también se habló de posibilidades.
Y de reconstrucción. 

Aquí me quedaré
Es en vano maguer tus estertores,
Potro salvaje, tierra embravecida,
No lograrás desarraigar mi vida
del valle de mis sueños y mayores

Ya puedes someterme a los rigores
de una inquietud constante y desmedida.
Ya puedes repetir la acometida,
multiplicando heridas y dolores.

Me quedaré en San Juan, algo más fuerte
que el temor a perder lo reunido
en un artero esguince de la muerte

me está atando a la tierra en que he nacido.
Puedes cobrarte el bien que en mi alma has sido
con esta incertidumbre de la suerte.

Luis Jorge Bates
Poeta y periodista sanjuanino

Fuente: “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza. San Juan, editorial: El Nuevo Diario.

La ciudad estaba destruida y un grupo de peluqueros realizaba el trabajo al aire libre, en el Par-
que de Mayo. Colgados de los árboles podían verse los carteles de “Peluquería Di Lorenzo y

Bronzetti” y “Salón para damas”. En la foto aparecen de izquierda a derecha los peluqueros Luis
Gardela, José Di Lorenzo, Juan Bronzetti y César Gardela. (Foto publicada en el libro "El San
Juan que Ud. no conoció", de Juan Carlos Bataller; proporcionada por Arquímides Di Lorenzo)
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Despues del terremoto

1- Reseñar la ayuda recibida y las acciones emprendidas.
2- Dialogar sobre  los cambios que se operaron en la sociedad
sanjuanina al finalizar la década del 40
3- Completar el siguiente cuadro  de la década del 40:

Actividades

Luego del terremoto
El terremoto que asoló la ciudad de San Juan en 1944,
destruyó miles de viviendas, edificios públicos, obras
comunales e históricas y la economía de gran parte de
la población, que representaban el patrimonio acumu-
lado en varias generaciones, sin contar la pérdida irre-
parable de miles de vidas humanas. 

Construcciones
La Argentina debió aceptar, a partir de 1944 el desafío
de poner en pie casi toda una ciudad de más de
80.000 habitantes. Las principales acciones llevadas a
cabo en este período en materia de vivienda fueron las
del Consejo de Reconstrucción de San Juan, el Banco
Hipotecario Nacional y el Instituto Provincial de la Vi-
vienda.

La emergencia post-terremoto
La Nación acudió en ayuda de la provincia de Sar-
miento y el Poder Ejecutivo nacional creó el Consejo
de Reconstrucción de San Juan, dependiente del Mi-
nisterio del Interior. Éste emprendió acciones para
atender la emergencia, entre las que comprendía la
construcción de barrios de carácter precario, así sur-
gieron 25 barrios en zonas suburbanas con serios
problemas de infraestructura básica de servicios. En el
Gran San Juan se construyeron 7794 viviendas,
mientras que en los departamentos fueron distri-
buidas 1930 viviendas.

Viviendas y los 
edificios públicos  
Luego de varios decretos de origen nacional para nor-
malizar la ayuda a la reconstrucción de San Juan, la
ley 12.865 (1948) acordó a la provincia un subsidio, in-
crementado en varias ocasiones posteriores para la
construcción de viviendas, escuelas y obras de urbani-
zación.

Lo que aconteció en San Juan
1946
Creación de la CLANCAY, en Jáchal. 

1947
l Se realiza el Censo Nacional.
La población sanjuanina era de 261.229 ha-
bitantes.
l Se creó sobre la base de la Escuela de In-
geniería de San Juan, la Facultad de Inge-
niería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
dependiente de la U. Nacional de Cuyo. 
l Creación del Consejo de Protección de la
Producción Agrícola. 
l Fundación de Diario de Cuyo. 

Año Acontecimientos 
políticos/autoridades

Acontecimientos 
sociales 

/culturales,otros

Obras

Fuentes:
Contenidos Fundación Bataller Enciclopedia visual
Horacio Videla, Historia de San Juan, Bs.As, Ed. Plus Ultra, 1992;
J.C.Bataller y Edgardo Mendoza “El siglo XX en San Juan” .
José C. Ibáñez “Historia 3”,Bs As., Ed Troquel,1984.
Felix Luna “El 45”, Ed. J Alvarez, Bs.As 1969. 
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El terremoto: un
quiebre en la economía
E l terremoto significó sin dudas un quiebre en

la economía sanjuanina. La ciudad estaba
destruída. Se tomó la decisión de recons-

truirla en el mismo sitio, hacían falta 10.000 vivien-
das, cientos de escuelas y todo lo demás. La
primera tarea fueron las casas de emergencia.

En 1947 se había creado el Consejo de Recons-
trucción. Una vez fijada la línea de edificación, la
apertura y ensanche de calles, comenzaron  las
construcciones que   crearon un verdadero emporio
de trabajo. Surgieron oportunidades para distintos
oficios: albañiles, carpinteros, arquitectos, ingenie-
ros, técnicos constructores, electricistas y otros. 

Muchos de los que se habían ido de la provincia
comenzaron a volver; a la vez que muchos mi-
grarían hacia la ciudad. El 32 % de la población
vivía en el Gran San Juan - entonces la provincia
contaba con   261.229  habitantes –según señaló el
Censo de 1947 . Fue la época de la expansión ur-
bana, tal el caso de Rawson.

Todo el país había empezado un proceso de trans-
formación a partir del Primer Plan Quinquenal
puesto en marcha por Perón en 1947. Buscaba
fortalecer las  economías regionales que desde
tiempos de la colonia estaban aisladas entre sí y
solo vinculadas con el puerto o el mercado de Bue-
nos Aires y también la construcción de carreteras.
El país había sido dividido en 74 zonas económicas.
San Juan aparecía dividido en tres áreas: una era la
ciudad y la zona sur, otra la zona norte y otra la su-
doeste. 
Se plantearon tres objetivos: la ampliación del
área bajo riego; la electrificación de la zona
rural;  y la diversificación productiva.

Se planificaron dos diques: el de San Agustín en
Valle Fértil (se realizó) y el de Punta Negra, (se hizo
varias décadas después).

Se estimularon los cultivos de cebolla, ajo, tomate
en Jáchal y la manzana en Calingasta e Iglesia. 
En 1946 se creó la Clancay en Jáchal para la in-
dustrialización de los productos agrícolas. 
Al fin de década San Juan destinó a vinificación 300
millones de kilos de uva, que produjeron 220 millo-
nes de litros de vino, casi el doble de lo que se
elaboraba en 1940

En cuanto a caminos se realizó el de Iglesia - Ca-
lingasta e inició las obras de Agua Negra.

FUENTE
J.C.Bataller y Edgardo Mendoza “El siglo XX en San Juan”

La puesta en línea de la edificación, dio lugar a controversias y debates en
los años 50. Esta foto corresponde a una certificación hecha por el escri-
bano público J. Agustí n Gomez el 29 de marzo de 1957 en horas de la ma-
ñana. Y dice en su reverso: Frente del edificio de Ferretería Zunino SRL por
calle Mendoza donde se aprecia el vallado levantado por reconstrucción de
San Juan y la demolición efectuada en gran parte de la cornisa y letreros co-

merciales del edificio de referenciaù.

El dique San Agustín en Valle Fértil 
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Datos 
de interés 
l Después del terremoto
nació en la provincia una
nueva advocación: Nuestra
Señora del Tulúm como pro-
tectora de la provincia ante
los terremotos. Se celebra su
fiesta el dia 9 de octubre. Una
singular imagen en la que la
Virgen atiende el clamor del
pueblo entre las ruinas se en-
cuentra en la Capilla del San-
tísimo de la Catedral de San
Juan y otra en la parroquia de
esa advocación . 

l Las cenizas  de los restos
de los miles de victimas del
terremoto, están en una urna
que se mantiene en la Iglesia
del Convento de Sto Domingo
y en cada aniversario (15 de
enero) se celebra una misa
por todas las victimas del te-
rremoto de 1944 

1- Justificar por qué el terremoto significó un quiebre en la economía sanjuanina. 
2- Explicar cómo se inició el proceso de reconstrucción de San Juan; cuáles fueron las necesidades principales y cuáles las
decisiones políticas para satisfacerlas. 
3- Consignar las razones del Plan Quinquenal, la incidencia que tuvo en la provincia  y las acciones que permitió llevar a cabo.

Actividades

Esta foto muestra
el incipiente pavi-
mento de la ave-
nida Córdoba, una
de las obras inicia-
das en la etapa de
reconstrucción de
la ciudad, que in-
cluía el ensanche
y pavimentación
de las cuatro ave-
nidas más impor-
tantes de la
ciudad. La imagen
permite apreciar
también el aspecto
de la ciudad a más
de diez años del
terremoto de 1944.

Se estimularon los cultivos de cebolla, ajo, tomate
en Jáchal y la manzana en Calingasta e Iglesia





16San Juan 1950-1962
Años de bonanza y
agitación política

(Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.)
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Perón triunfó en las elecciones de 1951  por amplia mayoría  y asumió 
en Junio de 1952 para el segundo periodo presidencial: 1952-1958.

ARGENTINA
JUAN DOMINGO PERON  

(1952-1955) Segunda Presidencia 

Fin de la Segunda Guerra Mundial 
El fin de la Segunda Guerra Mundial había dado lugar al co-
mienzo de la rivalidad entre dos antiguos aliados: los Estados
Unidos y la Unión Soviética. Eran dos sistemas políticos en-
frentados que trataban de sumar países a sus órbitas. 
Estos años de bipolaridad o de “guerra fría”, condicionaron el
desarrollo político, económico, social y hasta cultural del
mundo. Y en ese esquema, Perón define su política exterior:
Argentina adopta la “Tercera posición” y tiende lazos a na-
ciones con problemáticas similares, especialmente con los ve-
cinos latinoamericanos.

Gobernar se hace complejo.
Perón advierte que el modelo agro exportador está agotado y que el
país necesita encarar su industrialización acelerada, alentado por los
nuevos consumidores que representan los millones de asalariados
que con sus políticas sociales ven mejorar sus niveles de vida. 
Estos años representaron la entrada del país en la sociedad de con-
sumo.  Todo trabajador sueña -y en muchos casos alcanza ese
sueño- con tener su casa propia, su automóvil más la creciente gama
de electrodomésticos que se suman a la cultura hogareña. Las rela-
ciones del gobierno de Perón con quienes se le oponen se hicieron
cada vez más complejas.

Derrocamiento de Perón 
Los contrarios a Perón  estaban en los sectores civiles y también en
las Fuerzas Armadas. El 16 de Junio de 1955 la Armada naval bom-
bardeó la Casa Rosada y la Plaza de Mayo no pudiendo derrocarlo.
El segundo intento lo realizó el Ejército al que se sumó la Marina de
guerra, siendo derrocado el 18 de septiembre de 1955. Para evitar
una sublevación popular fue asilado en Paraguay, luego trasladado a
distintos países americanos y finalmente  se  trasladó  desde  Repú-
blica Dominicana  a España

La muerte de Evita el 26 de julio de 1952,
colmaría las calles en expresión de dolor. 

Imagen
tomada
después
del bom-
bardeo
en la
Plaza de
Mayo, el
16 de
junio de
1955

La muerte de Evita
María Eva Duarte conoció a Juan Domingo  Perón a
raíz del terremoto de San Juan. Se convirtió en su
mano derecha. Cuando él asumió  la Presidencia,  lo
secundó desde las tareas sociales con sensibilidad e
inteligencia. Se le deben muchas obras como hogares-
escuelas, asilo de ancianos,  la ley nacional de voto fe-
menino  entre otras. Fue el “oído del pueblo” y colíder
con Perón del movimiento peronista. Es un caso único
en la historia. Se ganó el afecto del pueblo que a  su
muerte, el 26 de julio de 1952, colmaría las calles en
expresión de dolor. La muerte de Evita significó un
quiebre para Perón y su política. 
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1- Explicar a través de un mapa conceptual  los procesos
que se dieron en la sociedad argentina durante los gobiernos
del Gral Perón hasta su derrocamiento. 
2- Consignar como surgió la autodenominada “Revolución
Libertadora” de 1955 sus objetivos, principales gestores y
las consecuencias para   el país.
3- Explicar  en qué circunstancias y condiciones llegó Fron-

dizi a la primera magistratura. Consignar las ideas eje del
desarrollismo 
4- Ubicar en el mapa de Argentina, la Isla Martín García,
precisando la distancia desde Buenos Aires . Averiguar
datos.  Hipotetizar  razones por la que varios presidentes
destituidos fueron llevados prisioneros a esa isla

Actividades

DR. ARTURO FRONDIZI (1958-1962)

LA  “REVOLUCIÓN LIBERTADORA” DE 1955 

E l  golpe de estado que derrocó a Perón se  autodeno-
minó “Revolución libertadora”. Asumió el Gral Eduardo
Lonardi  el 23 de septiembre de 1955 como Presidente

Provisional con el Alte Isaac Rojas, y sólo 50 dias después se le
pidió la renuncia, como Lonardi se negara,  fue destituido por
las mismas fuerzas armadas 

En su reemplazo asumió el Gral Eugenio Aramburu como Pre-
sidente Provisional (1955-1958) acompañado del Alte. Rojas.
Creó el INTA (Inatituto Nacional Técnico Agropecuario) y el
Fondo Nacional de las Artes. Proscribió al  peronismo,  disolvió
al  partido y prohibió el uso de símbolos  o nombres relaciona-
dos  con “el tirano depuesto o sus familiares”; los sindicatos fue-
ron  intervenidos; algunos periódicos clausurados y anulada  la
Constitución de 1949. 
Desde 1955 comienza una etapa de inestabilidad política, en
la alternancia de gobiernos civiles y golpes militares que se
prolongaría hasta 1983. Comienza también la reorganización
del peronismo.

l Levantamiento cívico militar de 1956 
El Gral Juan José Valle encabezó un levantamiento contra el go-
bierno de facto. Veintisiete personas entre civiles y militares,
entre ellos el General Valle, fueron fusilados ilegalmente.
Los hechos se conocieron cuando fueron publicados por el pe-
riodista Rodolfo Walsh, asesinado al poco tiempo. 

l División de la Unión Cívica Radical  en 1956
Después de una división entre sectores opuestos en la conven-
ción partidaria de 1956, por decisión judicial cada sector debió
identificarse adicionando una sigla, así  surgieron  la Unión Ci-
vica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Civica Radical del
Pueblo (UCRP)

l Convención Constituyente de 1957
Llamado a elección de constituyentes, la mayor cantidad de
votos  fueron los “votos en blanco” ordenados por Perón desde
el exilio, demostración de la fuerza que tenía. Le siguieron la
UCRP, la UCRI y  otros partidos.

l Convocatoria a elecciones  en 1958
El país había entrado en deterioro económico y crisis política
institucional. 
Tras anular la Constitución de 1949, el gobierno de Aram-
buru convoca a elecciones generales para febrero de 1958
con una condición: la proscripción del peronismo, con lo
que gran parte de la ciudadanía no podría votar.
Las posibilidades estaban entre  Balbín (UCRP) y Frondizi
(UCRI); pero el gran elector seguía siendo el peronismo, pese a
que Perón estaba fuera del país. El éxito de los restantes parti-
dos dependía en gran medida de la proximidad que tuvieran sus
estrategias con el líder exiliado

E n 1951 habia integrado la fórmula con Ricardo Balbín,fueron derrotados
por Perón-Quijano. En 1955 adhirió en nombre del radicalismo a la revolu-
ción libertadora  que depuso a Perón, pero luego, tuvo sus divergencias. 

Lideró  la Unión Civica Radical Intransigente (UCRI) , se alinearon los sectores in-
telectuales y progresistas. En las elecciones de Febrero de  1958 triunfó Arturo
Frondizi  con el apoyo del peronismo proscripto. Asumió el 1 de Mayo de 1958
como Presidente de la Nación.

Hizo del desarrollo del país su preocupación fundamental. Los ejes del “desarro-
llismo”  fueron  sanear la economía, desarrollar la industria  y la explotación del
petróleo, pero los contratos  con las empresas extranjeras no fueron sometidos al
Congreso. Ascendió a Aramburu a Tte General, y también a Rojas. El peronismo
se sintió defraudado y también la izquierda que lo había apoyado, hasta la UCRP
le restó apoyo. Otra vez las fuerzas armadas empezaron con sus planteos.

En marzo de 1962 al ganar el peronismo las elecciones para gobernador en va-
rias provincias, las fuerzas armadas le pidieron la renuncia, como se negó a  ha-
cerlo, lo destituyeron el 29 de marzo de 1962 y lo enviaron detenido a la Isla
Martín García
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SAN JUAN 
AÑOS DE BONANZA Y     AGITACION POLITICA
Los años 50 fueron de bonanza económica, creatividad y pujanza. La reconstrucción trajo a la
provincia inversiones cuantiosas, la vitivinicultura casi se duplicó y se habían sentado las bases

para una diversificación. Además fue incentivado el consumo, bajo el impulso de la 
política social peronista. De la mano del Dr. Arturo Frondizi en la Nación y del Dr Américo 

García en la Provincia, el desarrollismo llega al gobierno en 1958.

A l iniciarse la década del 50 en
nuestra provincia continúan los
gobiernos peronistas, totalmente

identificados con el gobierno nacional. De
ahí que la sucesión de gobiernos  de ese
origen significara una continuidad que en
nuestro caso estuvo marcada por los pla-
nes quinquenales y el proceso de recons-
trucción.

Ruperto Godoy había sido reelecto
como Gobernador en 1950, pero tan sólo
a los cuatro días de iniciar su segundo
mandato falleció víctima de un ataque
cardíaco. Se congregó una multitud el dia
de su sepelio. 

Dr Elías Amado (30/5/1950 -
04/06/1952)
A la muerte de Ruperto Godoy el 30 de
mayo de 1950, lo sucede su vicegober-
nador, el Dr. Elías Amado, acompañado
del Ing. Rinaldo Viviani

Las elecciones. Rinaldo Viviani
(4/06/1952-16/09/1955)
En los comicios de 1951 triunfó nueva-
mente la fórmula peronista para goberna-
dor  Rinaldo Viviani acompañado por
A. Castro Luna. Ejercieron el mandato
desde el 4 de junio de 1952 hasta el 16
de septiembre de 1955, en que fueron
separados de sus cargos por la “revolu-
ción libertadora”, concluyendo así esta
etapa de gobiernos peronistas. 

El objetivo de los gobiernos de Elías
Amado y el Ing. Rinaldo Viviani estuvo
centrado en la  RECONSTRUCCION  DE
SAN JUAN, proceso en el que hubo una
continuidad desde 1945 y la década del
50. Surgieron los barrios: Obrero , Villa
Sarmiento ; Capitán Eduardo Lazo en
Rawson; Villa América., Dr Bardiani, En-
fermera Medina (aunque algunos de

CONTINÚAN LOS GOBIERNOS PERONISTAS

estos nombres no fueron los origina-
les). Los sectores más humildes  reci-
bieron un régimen de ayuda con un
pago mínimo para construir; otros to-
maron créditos con el Banco Hipoteca-
rio a 20 años. Se formaron nuevas
empresas constructoras, de carpintería
y otras.
Se perfila una ciudad nueva, moderna,
de veredas anchas. En el año 1947
sobre la base de la Escuela de Inge-
niería de San Juan –dependiente de
la Universidad Nacional de Cuyo, Men-
doza-, se creó la Facultad de Ingenie-
ría, Ciencias Exactas Fisicas y
Naturales, de gran prestigio en Lati-
noamérica

En 1949, el gobernador de San Juan, Ruperto Godoy, recibió al presidente de la
Nación Juan Domingo Perón y a su esposa Eva Duarte, en un acto multitudinario
en el Parque de Mayo. La visita se realizó en el marco de la campaña solidaria

que se había encarado a fin de recaudar fondos para iniciar las obras de recons-
trucción de San Juan, que habí a sido desvastada por el terremoto de 1944.

(Foto publicada en el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.)

Rinaldo Viviani
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AÑOS DE BONANZA Y     AGITACION POLITICA

E l 16 de septiembre de 1955 termina abruptamente el
gobierno de Perón y caen todos los gobiernos provin-
ciales. Es el fin de 10 años de hegemonía del Partido

Justicialista.
La revolución libertadora derrotó a Perón y por ende, sacó del
cargo de gobernador a Rinaldo Viviani, remplazándolo por el
Coronel Mario Fonseca como Comisionado Federal.

Y muchas cosas cambiarían. No tan sólo el nombre de calles,
escuelas, plazas y barrios que exaltaban las figuras de Perón,
Evita y Godoy.

Los interventores
Desde 1955 hubo una fuerte presencia militar en el país.
Al Comisionado Fonseca le seguirían los interventores: Picca
(1955);  Marino B. Carrera (1955-1957); Civatti Bernas-
coni(1957-1958).
De ellos uno solo sería recordado por su obra, el General Ca-
rrera, hombre enérgico que impuso definitivamente los criterios
con que se vertebraría la nueva ciudad.

“El pibe topadora”
De los interventores mencionados, Marino B. Carrera continuó
la tarea de reconstruir la ciudad  de San Juan. Lo hizo sin
ceder a presiones de ningún tipo, la topadora pasó por donde
se había planificado. Así se abrió la Avenida Central (José Ig-
nacio de la Roza), se puso en línea las viviendas, se abrieron
calles y ensancharon veredas. También remodeló la Casa
Natal de Sarmiento.
Este empuje, que sería decisivo para la nueva ciudad, también
tuvo su costo: muchos edificios que hacían a nuestra historia y
que podrían haberse rescatado no fueron respetados

EN EL 55 TODO CAMBIA 

Inestabilidad política
A partir de 1955  con la Revolución Libertadora comenzaría
una prolongada etapa de inestabilidad política hasta 1983.
En la conducción del estado provincial  se alternarían insis-
tente y reiteradamente  gobiernos militares y civiles, lo que ge-
neró deterioro de las instituciones y crisis económica. 

En ese lapso habrían 21 administraciones del gobierno
provincial, de los cuales sólo tres fueron gobernadores
constitucionales: Dr Américo García, Dr. Leopoldo Bravo y el
Prof. Eloy Camus.

El Contralmirante Isaac Rojas, una de las figuras más
tristemente recordadas de la Revolución Libertadora, estuvo en
San Juan en oportunidad en que asumiera como interventor 
Edmundo Civati Bernasconi. En esta foto aparece Rojas colo-
cándose sus infaltables anteojos negros en momentos en que
habla el funcionario designado. En un segundo plano se ob-
serva a los periodistas Juan Carlos Iglesias y José Barchilón.

(Foto publicada en el libro “El San Juan 
que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.)

Inauguración Observatorio Astronómico Félix Aguilar en 1953

La foto es de 1957 y fue tomada semanas antes de inaugurarse los
edificios 9 de Julio y 25 de Mayo donde funcionar an los ministerios
y el Poder Judicial. San Juan vivía una etapa de esplendor por las
grandes inversiones en obras públicas y privadas. La ciudad co-
menzaba a reconstruirse y ya empezaba a ser conocida como la

más moderna del país.
(Foto publicada en el libro “El San Juan 

que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.)

l En 1950 se creó la Escuela de Arquitectura y Urba-
nismo dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.



Gobernador Constitucional 
Dr Américo García (1958- 1962)  
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1958: EL DESARROLLISMO

FUENTES
Contenidos Fundación Bataller Enciclopedia visual; Horacio Videla, Historia de San
Juan, Bs.As, Ed. Plus Ultra, 1992; J.C.Bataller y Edgardo Mendoza “El siglo XX en San
Juan; José C. Ibáñez “Historia 3”,Bs As., Ed Troquel,1984; “Nueva Historia Argentina
(6to tomo) de Gustavo Levene, Bs as; ed sanchez T.,1973

El 1 de
mayo de 1958
Américo Garcí a
jura como nuevo
gobernador de

San Juan con su
mano derecha

puesta sobre los
Santos Evange-
lios. Observan la
escena el licen-
ciado Marcos

Rossomando y el
vicegobernador
Alberto Correa

Moyano
(Foto publicada en

el libro “El San
Juan que Ud. no
conoció” de Juan
Carlos Bataller.).

l La música cuyana llegó a
todo el país en las voces de
Buenaventura Luna, la Tropilla de
Huachi Pampa, Antonio Tormo,
Carlos Montbrun Ocampo

l El 28 de julio de 1955 muere
en Buenos Aires a los 50 años de
edad, Eusebio Dojorti “Buena-
ventura Luna”. Sus restos fue-
ron trasladados el año siguiente
a Huaco, San Juan.

l En 1953 por iniciativa de
Mons. Francisco Manfredi co-
mienza su labor  el Instituto Preu-
niversitario San Buenaventura
con estudios de Psicopedagogía.
En  1959 adquirió el carácter de
“Instituto Universitario San
Buenaventura” con las carreras
de Psicopedagogía, Ciencias
Económicas, Derecho y Filoso-
fía.( En 1963 sería  reconocida
jurídicamente la Universidad Ca-
tólica de Cuyo)

l En 1954 comenzaba sus acti-
vidades la Agrupación Coral
Sanjuanina  bajo la dirección del
maestro Juan A. Petracchini

l Se inicia la construcción de la
nueva Catedral. 

Aconteció  en         San Juan

Eusebio Dojorti

Antonio Tormo

A l ser electo Arturo Frondizi como
Presidente de los Argentinos en
1958 con la UCRI, en San Juan

triunfa  un medico cardiólogo jachallero,
Américo García acompañado por Alberto
Correa Moyano. Sólo 39 años tenía el fla-
mante gobernador férreamente encolum-
nado con la política desarrollista de
Frondizi.

Fue una gobernación laboriosa; se prosi-
guieron las obras públicas y se comenzaron
otras. Con gran creatividad encaró los pro-
blemas más importantes, así, surge el pri-
mer plan provincial de salud con la creación
del Servicio Provincial de Salud y  la Es-
cuela de Policía de la Provincia. Varias po-
blaciones rurales accedieron a los servicios
de luz y agua potable.

Destituído Frondizi y faltando 6 dias para
concluir su mandato, tuvo que dejar el
cargo. Los comicios sanjuaninos (1962) ha-
bían sido anulados por el presidente Guido
y la provincia nuevamente intervenida,
siendo designado el Coronel Pérez Mén-
dez.

AÑOS DE BONANZA
Desde lo político en los años 50 transitaron
dos fuerzas democráticas: el peronismo y el
desarrollismo, interrumpidas por la revolu-
ción del 55 .

Desde otro enfoque, en lo económico y cul-
tural, fueron esos años una época de bo-
nanza para los sanjuaninos. 
Al terminar la década San Juan era una
provincia próspera y con buen nivel de vida.
Se habían construido edificios públicos en
la zona céntrica y en los municipios. 
La vitivinicultura siguió creciendo llegando a
500 millones de kilos de uva vinificados. 
Se había iniciado un plan de desarrollo
agroindustrial,  ( fabrica de carburo, de ce-
mento y el frigorífico SAISA). 
Además fue una etapa de florecimiento cul-
tural

El censo de 1960 reveló que la pobla-
ción sanjuanina había llegado a los
352.387 habitantes, un 35% más que
en el censo anterior de 1947; y que el
42% vivía en el Gran San Juan



l Comienza a funcionar la Esta-
ción Sismológica de Zonda. 

l En esta década se creó la Es-
cuela de Periodismo Domingo
Faustino Sarmiento; la Escuela
Superior de Música; y se co-
menzó a construir el Auditorio.

l 1959:se creó la Academia Pro-
vincial de Historia 
Horacio Videla comienza a publi-
car la “Historia de San Juan”

l Destacados
poetas:  Antonio
de la Torre, Ofelia
Zúccoli, Julia Otto-
lenghi, Rufino
Martínez, Jorge
Leónidas Escu-
dero, Nemer
Barud ; y los perio-
distas Rogelio
Díaz Costa, Luis
Jorge Bates entre
otros

185

1- Realizar una línea explicativa de la  reconstrucción de San
Juan desde el terremoto de 1944 hasta 1962
2-Justificar la denominación de “años de bonanza” a los años
50 
3-Graficar la cantidad de habitantes de San Juan según datos
censales de 1947 y 1960; distribución de la población urbana
y rural.
4- Realizar un esquema  de los gobiernos  provinciales de
1946 a 1962, diferenciar gobiernos militares  y civiles, en este

caso  consignar a qué partido pertenecían; 
5-Destacar a su criterio las  obras más importantes realizadas
en la provincia en este periodo; fundamentar la elección.
6-Consignar cuáles fueron las primeras carreras de nivel su-
perior (de gestión estatal y privada) que se pudieron estudiar
en la provincia, especificando la institución
7-Comentar por grupos aspectos   del florecimiento cultural
de la provincia; ampliar la información sobre  poetas y can-
tautores 

Actividades

Vallecito (Canción)

((Recitado)) 
Ya no es el mismo mi valle 
nublarse sus cielos vi...
y están marchitas las flores
que enamorada te dí
Ya de aquel antiguo canto
del claro río materno,
no queda sino este llanto
que va rodando, entre tanto,
se hace más triste el invierno.

Canción

Vallecito de Huaco donde nací
sombra del fuerte abuelo que ya se fue;
a tu molino viejo quiero volver
hoy que de amarga vida probé la hiel. 
Lejos de ti
de mi querencia,
pobre de mí,
me paso llorando ausencias,
me paso llorando ausencias.

(Recitado)
"Cuando me doble el cansancio de mis afa-
nes perdidos he de tornar a la sombra de tus
viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la
paz de tus sembrados, al oro de tu poniente
cuando prolonga la tarde su agonía entre las
lomas y al fogón de tus pastores envejecidos
de invierno, entre cantos de cencerros y que-
jumbres de vihuelas con el ¡ay! de las tona-
das y en callada mansedumbre como quien
se va durmiendo, quiero morirme sonriendo
bajo la luz de tu cielo. Acaso cierren mis ojos
las piadosas manos magras de alguna vieja
huaqueña... de negro rebozo pobre y antiguo
credo cristiano."

Canción
Te canto Vallecito por recordar
tus verdes alfalfares mi huerto en flor
el oro de tus trigos, el manantial
y la lejana estrella que él reflejó. 
Lejos de ti
de mi querencia,
pobre de mí,
me paso llorando ausencias,
me paso llorando ausencias.

Letra y Música: Buenaventura Luna

Aconteció  en         San Juan

Jorge 
Leónidas 
Escudero

Artistas de radioteatro
El radioteatro fue un género que no sólo tenía gran
audiencia a través de la radio sino que convocaba
multitudes cuando las compañías se presentaban en
distintos lugares de la provincia. Esta foto de los
años 50, nos muestra a un ícono del radioteatro san-
juanino, Alberto Vallejos, acompañado de toda la
compañía, Leonor Moreno, Gloria Montes, Ernestina
Romero, Oscar Donaire y Santos Domingo Quinte-
ros, entre otros
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Democracia inestable
y condicionada. 
Una sociedad que cambia
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ARGENTINA

ELECCIONES DE 1963 
ARTURO ILLIA (1963-1966)
Cuando se  dividió la Unión Cívica Radical(1958) el Dr. Illia  se quedó en la llamada
“Unión Cívica Radical del Pueblo” (UCRP) y ganó la gobernación de Córdoba en 1962.
Pero al ser destituido Frondizi y anulados los comicios, no pudo asumir en ese cargo.

En los comicios de 1963 el peronismo seguía proscripto, apoyaba al “Frente Nacional y
Popular” que luego se abstuvo. En esas elecciones triunfó el Dr.  Arturo Illia, quien
asumió el 12 de octubre de 1963 como Presidente de la República.

Anuló  los contratos petroleros suscriptos por Frondizi. Negó autorización para el au-
mento de precio de los medicamentos. Hombre honrado  pero lento para las decisio-
nes, no pudo manejar  la economía  y los conflictos obreros. 
Obligó a Onganía a solicitar el retiro y designó como Ministro de Guerra a un General
de Brigada, hecho que no le perdonaron las fuerzas armadas, las que lo destituye-
ron en junio de 1966.

José María Guido (1962-1963)
Producida la destitución del Dr. Frondizi, en 1962, la Suprema Corte de la 
Nación propone como Presidente de la Nación a José María Guido. Anuló los
comicios provinciales realizados en mayo de 1962 y envió intervenciones
a  quince provincias, entre ellas a San Juan.  
Decretó en receso al Congreso de la Nación y la caducidad de las autoridades
de los partidos  políticos. 
Disolvió el Congreso el 6 de septiembre de 1962.

En las fuerzas armadas  había comenzado la división entre “Azules” (ejército
y aeronáutica) y “colorados” (marina de guerra).Se impusieron los “azules” y
designó al Gral. Juan Carlos Onganía Comandante en Jefe del Ejército. 

A raíz de frecuentes crisis de gabinete anunció elecciones para Presidente y
Vicepresidente a realizarse en julio  de 1963. El 12 de octubre de ese año
entregó el poder al  Presidente Constitucional Dr Arturo Illia. 

Destitución de Arturo Illia en junio 1966
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SAN JUAN
DEMOCRACIA  INESTABLE Y CONDICIONADA 

La política sanjuanina de los años 60 y 70 estuvo condicionada por la realidad nacional,
con alternancia de gobiernos constitucionales y de las fuerzas armadas

ELECCIONES DE Mayo de 1962

Leopoldo Bravo

E n San Juan, Leopoldo Bravo había consolidado su je-
fatura en el bloquismo y en las elecciones de 1962 dio
la primera muestra concreta de su habilidad negocia-

dora al conformar un frente con sectores del peronismo. 
La fórmula Bravo – Enrique Lorenzo Fernández (por enton-
ces el máximo dirigente gremial de la provincia) se impuso a
los candidatos del oficialismo, Aubone – Moya Gil, pero no
pudo asumir el gobierno, ya que derrocado Frondizi, en la
presidencia de Guido se anularon las elecciones y fue inter-
venido el gobierno de Américo García cuando faltaban seis
días para que cumpliera su periodo constitucional. 
En estas elecciones hizo su estreno un nuevo partido provin-
cial, la Cruzada Renovadora, llevando como candidato a su
fundador, Alfredo Avelín, acompañado por el médico Orlando
Marino.

La fórmula Leopoldo Bravo - Enrique Lorenzo Fernández. Bravo era un
joven abogado que había estado muchos años fuera del país, desempe-
ñándose como embajador en Rusia y Fernández era el líder de la CGT
local. (Foto proporcionada por Chabela Fernández de Coria y publicada en

el libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.)

El presidente de la Nación Arturo Humberto Illia realizó en 1963 una visita
a nuestra provincia, donde fue recibido por el gobernador Leopoldo
Bravo. Fue su primer visita oficial a San Juan. En la foto, además de Illia
y Bravo, se observa a la esposa del presidente, Silvia Martorell de Illia; la
esposa del gobernador, Ivelise Falcioni, y el Arzobispo de San Juan de
Cuyo, Idelfonso María Sansierra. (Foto publicada en el libro “El San Juan
que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.).

ELECCIONES 1963

Illia y Bravo

E n 1963 los argentinos vuelven a votar con el pero-
nismo proscripto. Mientras los radicales con Illia
triunfan en la Nación, en San Juan la sorpresa la

da el bloquismo al imponer la fórmula Leopoldo Bravo –
Luis Cattani, que logra superar a los candidatos del radi-
calismo del Pueblo Héctor Miguel Seguí – Mario Gerar-
duzzi.
Bravo – que asumió el 12 de octubre de 1963- demostró
desde el inicio que quedaba definitivamente clausurada la
etapa de divisiones en la sociedad sanjuanina entre canto-
nistas y anticantonistas que condicionó durante décadas la
vida provinciana. 
Su gestión fue de estabilidad y buena convivencia política .  
Bravo no pudo concluir su mandato constitucional: el
28 de junio de 1966 al destituir las Fuerzas Armadas al
Presidente Constitucional Doctor Arturo Illia, se disol-
vió el Congreso y caducaron los gobiernos provincia-
les . 

Nuevos Interventores en San Juan 
En la Provincia el Presidente Guido designó como In-
terventores: 
l Coronel Fernando Pérez Méndez (abril a junio de
1962) Puso en vigencia el Decreto del Presidente
Guido anulando los comicios provinciales de 1962
l Vicealmirante Miguel A. Pedrozo  (sanjuanino, asu-
mió en junio de 1962 a Junio de 1963). Creó la Comi-
sión Técnica de Límites Provinciales
l Coronel Pedro Avalía como Comisionado Federal
(Junio 1963 al 12 de octubre de 1963), entregó el
mando al electo Doctor Leopoldo Bravo
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LOS AÑOS 
60 EN 
SAN JUAN
Esplendor económico 

S an Juan vivía una época de esplendor
al comenzar la década de los 60, la
economía proporcionaba  recursos que

posibilitaban que la provincia tuviera una de
las tasas mas altas de ahorro por habitante. 
La llegada de la Tv, los éxitos deportivos, el
acceso al coche propio y a viajes, daban una
sensación de bienestar sobre todo  a la clase
media.
Se continuaba construyendo nuevas y moder-
nas viviendas, había excelentes ingresos pro-
venientes de la vitivinicultura; sin embargo no
surgió una clase empresaria pujante y con vi-
sión de futuro.

Estudios 
superiores  

Por ley 3092 se creó la Uni-
versidad Provincial  Do-
mingo Faustino Sarmiento
en agosto de 1964, antece-
dente más próximo de la
creación de la Universidad
Nacional de San Juan. Con-
taba con las Facultades de
Arte y la de Humanidades.

El 17 de septiembre de
1963 por Decreto de la Na-
ción 7710, en virtud de la Ley
de libertad de enseñanza uni-
versitaria 14557 fue recono-
cida jurídicamente  la
Universidad Católica de
Cuyo; que entonces funcio-
naba en el “Colegio El Trán-
sito” de Trinidad. 

1966
El 23 de noviembre
San Juan venció, en
el fútbol, 3 a 0 a

Mendoza en la can-
cha de Indepen-

diente de Rivadavia y
se consagró por ter-
cera vez consecutiva

campeón 
nacional.

La CAVIC 

C reada por Bravo permiti-
ría  a los productores in-
dustrializar las uvas y

actuar como ente regulador de
precios. 
Esta Corporación Agroeconó-
mica, Vitícola y Comercial fue en
su comienzos una solución del
estado al juego de la oferta y la
demanda de los bodegueros,
quienes tuvieron que adecuar
sus precios a los de la CAVIC. 
Después vendría su decadencia
con intervenciones y malos ma-
nejos económicos

En esta foto, tomada
en 1964, aparece el
Gobernador Leopoldo
Bravo durante una re-
corrida que hiciera a
la CAVIC.
(Foto publicada en el
libro “El San Juan que
Ud. no conoció” de Juan
Carlos Bataller.).

Pasaba en San Juan

1965
Fiesta de la Uva
Se realizó en un es-
cenario montado
sobre el Lago del
Parque de Mayo. Vi-
nieron “Los Quilla

Huasi” y Ramona Ga-
larza entre otros des-
tacados folkloristas 

Lo
s 
Q
ui
lla
 H
ua
si

1962
Inauguración del 

campanil de la Catedral. 

1964
Inauguración del 
Aeropuerto.

1965
Campeonato Argentino de
básquet en San Juan 

Colegio 
El 
Tránsito
en 
Trinidad.
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E l 2 de mayo de 1964 llega la TV a
San Juan de la mano del empre-
sario Enrique Estornell. Para la

inauguración de Canal 8 se contó con la
presencia de grandes figuras de la escena
nacional: Hugo Moser, María Aurelia Bi-
sutti, Luis Sandrini, Jorge Sobral entre
otros.
Un mes antes se realizó un concurso para
seleccionar los locutores en “off” encarga-
dos de la lectura de tandas comerciales,
entre ellos fueron seleccionados Gladys
Picco, Juan Scalia, Oscar Coria, Julio
Lagos, Zulma de Bonatti; y los “locutores
de informativos”: Juan Carlos Iglesias, An-
drés Romero, León Roldán Moreno. 

Al principio la programación estuvo inte-
grada por películas y programas que se pa-
saban en Buenos Aires. 
Comenzaron a trabajar las “Agencias”
sanjuaninas: 
l“Alba Publicidad” de José Rocha y su es-
posa Lola, productores del programa “San
Juan en Alta Visión”, conducido por Rony
Vargas y avisos comerciales en vivo de
Ana María Nieto y Mario Pereyra; jóvenes y
conocidos sanjuaninos que luego tendrían
una destacada trayectoria aunque no en el
mismo ámbito.
l Reynaldo Mattar productor de “Actuali-
dades Sanjuaninas” programa conducido
por su esposa Lucy Campbell
l “Flores Publicidad” productor de “Club
de Mujeres”
l “Eiffel Producciones” responsable de
“Telesábados Gigantes” con formato de
“Sábados Circulares” de Pipo Mancera, y
“Club Juvenil”. 
l La agencia “Galván Publicidad” produc-
tor de “Femenina”conducido por su esposa
Niná Labacké de Galván

l Otro programa de los inicios fue “Famu-
laro Show” conducido por Carlos Biral. 

El 2 de mayo de 1964 Canal 8 de San Juan inauguró sus emisiones. Llegaron a San
Juan figuras del espectáculo, como Hugo Moser, autor de teleteatros y series televi-
sivas, María Aurelia Bisutti, Beatriz Bonet y el cantante de tangos Jorge Sobral, quie-

nes aparecen junto a Jorge Enrique Estornell.

Llega 
la TV

El canal de
Jorge Estornell
puso en el aire
programas que
perdurarían du-
rante muchos
años. Uno de
ellos fue 
Femenina, con
la conducción
de Nina 
Galván, quien
aparece en
esta fotografí a.

El programa se llamaba “Telesábados
gigantes”ù y contaba con la conducción
de Rony Vargas. Se transmitia en vivo y
duraba toda la tarde. Actuaban conoci-
das orquestas, como la de Ricardo Gre-
guar, que aparece en la foto detrás de
Rony, y había distintos segmentos. Uno
de ellos era el de deportes. Por eso en
la mesa que aparece al lado del conduc-
tor se observa la presencia de Hugo Ro-
dríguez y Eduardo Guido Cialella.

El programa se llamaba
“Actualidades sanjua-
ninas” y se difundí a los
sábados por Canal 8.
En esta foto de 1967,
cuando la televisión en
San Juan sólo tenía
tres años, aparece su
conductora, Lucy
Campbell, entrevis-
tando a un í dolo de la
canción en ese mo-
mento: Palito Ortega.
(Foto proporcionada
por Lucy Campbell)

Las foto 
publicadas en

esta página per-
tenecen al libro

“El San Juan que
Ud. no conoció”
de Juan Carlos

Bataller.
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Música

A rgentina se destacó por desarrollar desde muy temprano
(1956) un considerable movimiento de rock en español, con
características propias, y con figuras de amplia fama inter-

nacional como Eddie Pequenino, Los Cinco Latinos, Luis Aguilé,
Billy Cafaro, Johnny Tedesco y los integrantes del Club del Clan; Pa-
lito Ortega y “Sandro y Los de Fuego”. 

Pero lo que caracteriza al rock de Argentina es lo que se deno-
mina «rock nacional», un subgénero del rock que apareció en
la segunda mitad de la década del 60, con características mu-
sicales originales y abordando las temáticas que preocupa-
ban a los jóvenes. Este fenómeno fue masivo con bandas
fundadoras como Los Búhos, Los Gatos Salvajes, Los
Gatos, Almendra, Manal, Vox Dei, Arco Iris y Sui Generis. 
El rock nacional de Argentina es el principal antecedente
del movimiento cultural-musical continental que a partir de
la década del 80 comenzó a conocerse con el nombre
de «rock latino».

En San Juan difundieron el rock Ricardo Greguar y
su orquesta; Los Cometas; Los Mormon Boys entre
otros.

Las canciones de Leonardo Favio, Piero, Chico
Novarro, Yaco Monti, Leo Dan, Juan Ramon,
Violeta Rivas y el tanguero Nestor Fabian era
también la música elegida por los jóvenes san-
juaninos.

Sandro en sus
comienzos. 

Música

Club del Clan: Violeta Rivas,
Palito Ortega, Jolly Land y
Johny Tedesco.

Sui Gen
eris, Nito

 Mestre 
y Charly

 

García, 
en 1972

 saca su
 primer á

lbum,

Vida, se
 convirtió

 en un é
xito insta

ntá-

neo entr
e la juve

ntud arg
entina
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El folcklore
de los años 70 

Los años 60 y 70 fueron épocas gloriosas
para el folclore en todo el país. Grandes
conjuntos como “Los Chalchaleros”, “Los

Fronterizos”; “Los Quilla Huasi”; y solistas como
“Jorge Cafrune”; “Hernán Figueroa Reyes”, “Ra-
mona Galarza”, entre tantos otros .

San Juan no era la excepción: a “la Cuyanita”
Hilda Rufino y “la Alondra de los valles huarpes”
Julia Vega, ambas  de la década del 50, se les
sumó “la Calandria sanjuanina” Viviana Castro; las
“Guitarras de Oro”; el dúo los “Hermanos de la
Torre”; el “Negro Villavicencio”; Mario “Bebe” Flores;
Saúl Quiroga; Páez Oro y l os conjuntos . “Los Ma-
nantiales”; “Los Trigales”;  más adelante los “Inti
Huama” y otros.

Un tesoro de intérpretes, autores e instrumentistas
que los sanjuaninos disfrutaban en las “Peñas”,
lugar obligado de encuentro, tales como la Peña
“La Tonada” y “Encuentro de los Cuyanos”

El Programa folclórico  de mayor trascendencia fue
sin dudas “Alero Huarpe”. conducido por Jorge
Darío Vence por Radio Colón que sirvió también de
“chasqui” ya que  ese programa se escuchaba en
todo el campo sanjuanino y era el único medio por
el cual se enteraban de familiares enfermos o de
cuando debían venir a realizar alguna diligencia a la
ciudad.

En junio de 2015 Jorge Darío Vence fue declarado
“Prócer de la Cultura” por el Ministerio de Cultura
de la Nación.

1- Averiguar cuáles partidos politicos  se presentaron en las eleccio-
nes de 1962 Y 1963 en la provincia y cuales de ellos aún existen.
2- Ampliar aspectos de la vida y accionar político del Dr. Leopoldo
Bravo, consultando algunas de las fuentes citadas.
3- Entrevistar a una persona mayor de 60 años sobre la vida fami-
liar, horarios, usos, costumbres antes y después de  la llegada de la

TV. Redactar un informe de 3000 caracteres
4- Explicar mediante un esquema que fue la CAVIC, cuándo fue
creada, cuáles sus acciones, sus ventajas, su apogeo y cuando y
por que despareció 
5- Dividirse en grupos  y grabar CD con la música de los años 60
según sus preferencias.

Actividades

Los Herma-
nos de la
Torre en
“Guitarreadas
Crush”, un
programa ra-
dial de la dé-
cada de
1960, que se
transformó
en un éxito
en San Juan. 

“Negro 
Villavicencio”

Costumbres
Las reuniones entre 

jóvenes para bailar se ha-
cian en casas de familia. 
Las chicas llevaban algo
para comer y los varones

para beber. 
Eran los famosos 

“asaltos”
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LA REVOLUCIÓN 
ARGENTINA (1966-1973)

Gral.Alejandro 
Agustín Lanusse (1971-1973)
Designado por  las Fuerzas Armadas en reemplazo
de Levingston se encargaría de la  etapa “política”
de la revolución: fijó un calendario electoral y el
partido Justicialista obtuvo su  personería jurídica. 
Desafió a Perón a volver a la Argentina, quizá pen-
sando que no lo haría, pero Perón vino el 17 de no-
viembre de 1972 y se reunió con dirigentes
partidarios y los instó a constituir un frente. 
En las elecciones  realizadas en marzo de 1973 se
impuso el FREJULI (Frente Justicialista de Libera-
ción) con Hector Cámpora y Solano Lima, a
quienes Lanusse les entregó el mando el 25 de
mayo de 1973.
En 1972 ocurrió la masacre en Trelew.

Destituido el Presidente Constitucional Dr. Arturo Illia en 1966, las Fuerzas
Armadas en conjunto (Ejército, Marina y Aeronáutica) toman el poder

Gral. Juan Carlos Onganía (1966-1970)
Fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas en 1962. Identificado
con el sector de los “Azules” triunfó  en el choque con los “colorados” (guerra de los
cuatro días,1963).  Fue designado en junio de 1966 como Presidente de la República.
Disolvió el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales  y los partidos políti-
cos. Separó de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. 
Redactó  y decretó la  vigencia del “Estatuto de la Revolución Argentina” con prioridad
sobre la Constitución Nacional.
Prohibió la actividad política y gremial e intervino las universidades.
Reprimió duramente una movilización obrera y estudiantil que se realizó en Córdoba,
y que quedó con el nombre de “el cordobazo”. 
Aumentó el malestar social en el país y comenzó una escalada de violencia en 1969.
Las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia en junio de 1970.
Asumió transitoriamente la Junta de Comandantes en Jefe: Pedro Gnavi, Alejandro
Lanusse y Carlos Rey.

Gral. Roberto
Marcelo 
Levingston 
(1970-1971)
Fue designado Pre-
sidente de la Repú-
blica por la Junta
Militar. A raíz de de-
sacuerdos con las
mismas fuerzas ar-
madas renunció en
marzo de 1971

Represión durante una movilización obrera y estudiantil que se realizó en Córdoba, y que quedó con el nombre de “el cordobazo”. 
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Con Lanusse : Gómez Centurión

L os militares tenían un nuevo hombre fuerte: Alejandro Agus-
tín Lanusse, un militar que se atrevía a desafiar a Perón en
el campo político y anunciaba una salida democrática con el

peronismo incluido, por primera vez, en más de tres lustros. 
El hombre de esta etapa en San Juan fue un geólogo de simpatías
radicales que en los años 80 se afiliaría al bloquismo: Carlos
Gómez Centurión, desde el 4 de mayo de 1971 al 25 de mayo de
1973.
Aprobó el “Plan Huarpes” de  promoción económica de la provin-
cia; la adjudicación de la construcción de la presa y embalse de
Ullúm a la empresa Panedile Argentina S.A. Al resultar electo en
1973 el Prof. Eloy Camus, le hizo entrega del mando el 25 de
mayo de 1973

SAN JUAN : Gobernadores 
sanjuaninos designados 

La “Revolución Argentina”

E n 1966 había comenzado lo
que se dio en llamar la “Revo-
lución Argentina”, con Juan

Carlos Onganía como presidente.
Fue destituido del cargo el Dr. Leo-
poldo Bravo sin poder cumplimentar
el periodo constitucional. Se envió
como Interventor a cargo del go-
bierno provincial al Comodoro  Arturo
Cordón Aguirre (desde junio a julio de
1966). 

Onganía designó gobernador de San

Juan a un abogado, hombre del mi-
núsculo Partido Cívico Indepen-
diente, el Doctor Edgardo Gómez;
quien gobernó desde el 27 de julio de
1966 hasta el 22 de agosto de 1969
cuando le aceptaron la renuncia. 
Intervino la CAVIC y aprobó la car-
peta de factibilidad de la presa y em-
balse de Ullúm.
Onganía designó en reemplazo de
Gómez a un peronista de prestigio en
la universidad, el ingeniero José Au-
gusto López.

Edgardo Gómez asumió la go-
bernación el 27 de julio de 1966,
fue integrante del Partido Cívico
Independiente. Renunció el 13

de agosto de 1969.

Peronistas en el poder

A sí fue como desde el 25 de agosto de 1969
gobernaba en San Juan José Augusto
López, con un gabinete básicamente pero-

nista. José Amadeo Conte Grand estaba a cargo del
ministerio de Gobierno y Miguel Marzo ocupaba la
cartera de Bienestar Social mientras que el desarro-
llista Juan Victoria se desempeñaba como ministro
de Economía. Este gobierno inauguró el Auditorio en
el Parque de Mayo. 
López gobernaría hasta 1971, cuando asumió el go-
bierno provincial Ruperto Honorio Godoy –también
peronista-, sostenido por el apoyo de la Federación
Económica, la CGT, la Federación de Viñateros, el
sector bloquista que respondía a Aldo Hermes Can-
toni y parte de la prensa sanjuanina. Tan vasto apoyo
sólo le permitió a Godoy gobernar durante 40 días
(de marzo a mayo del 1971)

Carlos Enrique Gómez Centurión Gobernador, en 1972,
en una de las visitas que realizó a Jáchal, aparece con el
intendente Aníbal Cueli y Carlos Herrera Varas. (Foto pro-

porcionada por Carlos Herrera Varas)

José Augusto López con su equipo de
gabinete en su primer año de gestión.

Las foto publicadas en esta página pertenecen al libro “El San Juan que Ud. no conoció” de Juan Carlos Bataller.
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1973
Creación 
de la UNSJ

El 10 de mayo de 1973,
antes de dejar el poder,
el General Lanusse
firmó la Ley 20.367 que
creaba la Universidad
Nacional de San Juan.
Se configuró a partir de
los organismos estables
de enseñanza superior
existentes: el Instituto
del Profesorado; la Fa-
cultad de Ingeniería,
Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales  y la
Universidad Provincial.

Al asumir el gobierno
constitucional del doc-
tor Camus en el mes
de junio se designó rec-
tor normalizador al Ing.
Julio Millán. 
Fue intervenida por el
gobierno nacional en
1974. 

A las cuatro facultades
(Ingeniería y Arquitec-
tura; Ciencias Exactas
Fisicas y Naturales; Fi-
losofía, Humanidades y
Artes; Ciencias Socia-
les) se le sumaron los
tres colegios universita-
rios: Escuela Industrial;
Escuela de Comercio;
Colegio Central. 

1967
Un reconocido ciclista de la provincia, el
“Payo” Matesevach, sufrió un gravísimo acci-
dente en Winnipeg, Canadá, cuando repre-
sentaba a los argentinos en los Juegos
Panamericanos.

1969 - Fiesta del Vino 
Fue la única vez que Aníbal Troilo (Pichuco)
visitó San Juan. También vino Edmundo Ri-
vero. En la foto con la conductora Ana María.

1970
Inauguración del Auditorio de San Juan, hoy
Ing. Juan Victoria. 
Campeonato Mundial de hockey en SanJuan. 
Censo Nacional

¿Qué pasaba en la provincia?

1- Hacer una red conceptual, sobre la realidad política pro-
vincial y nacional desde 1962 a1973.
2- Indagar sobre la masacre de Trelew.
3- Averiguar datos de la Universidad Nacional de San Juan

y de la Universidad Católica de Cuyo: Facultades y carreras;
cantidad de alumnos y docentes; al momento de su creación
y en la actualidad.

Actividades

1971
Creación del Parque Industrial de 
Chimbas

1972
Se realiza la primera Fiesta provin-
cial del Sol.

1973
Comienzan obras del Centro 
Cívico. 
Se inaugura el Acceso Sur.

Centro Cívico. 

Auditorio Juan Victoria.

1975
Se aprobó la creación de la Facul-
tad de Ciencias de la Alimentación
de la Universidad Católica de
Cuyo.

Fue asesinado el dirigente Justicia-
lista Jorge Pablo Rojas. La socie-
dad sanjuanina repudió el bárbaro
hecho.

Antigua 
construcción
de la Facultad
de Ingeniería
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ARGENTINA
EL  PERONISMO RETOMA EL PODER

(1973- 1976)

MARIA ESTELA 
MARTINEZ DE PERON  
(1974-1976)

T ras la muerte del viejo líder, en 1974, su
esposa y compañera de fórmula Estela
Martínez (Isabelita) asumió el cargo de

Presidenta de la Nación (primera mujer argen-
tina en ocupar dicho cargo) en un periodo sig-
nado por los problemas económicos,
enfrentamientos sindicales, violencia terrorista.
Adquirió gran poder su ministro de Bienestar
social López Rega, lo que motivó el desacuerdo
de los sectores políticos de su mismo partido,
de sindicalistas y opositores al gobierno. Se in-
crementó la violencia de derecha (“Triple A”) y
de izquierda (“subversivos”). 
Con el objetivo de “restaurar el orden” fue des-
tituída en el cargo por las Fuerzas Armadas
el 24 de marzo de 1976 y enviada prisionera a
Neuquén.

ELECCIONES de 1973: Se impuso el FREJULI
(Frente Justicialista de Liberación)

DR. HÉCTOR CÁMPORA (1973)

A sumió como Presidente  de la Nación acompañado
por Solano Lima como Vicepresidente el 25 de mayo
de 1973. Al mes siguiente Perón regresó definitiva-

mente al país. Renunciaron el 13 de julio de ese año.
El Presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri pasó a
ejercer el Ejecutivo y convocó a elecciones para septiembre. 

JUAN DOMINGO PERON
(1973-1974)

E n las elecciones de septiembre de
1973 triunfó nuevamente el FREJULI
con la fórmula Juan Domingo

Perón- Estela Martínez de Perón quienes
asumieron en octubre de 1973. 
Perón se esforzó por unir a los argentinos y
a los distintos sectores del mismo partido. 
Firmó el Tratado con Paraguay para la cons-
trucción de la represa Yaciretá. Resolvió
cuestiones limitrofes con Uruguay.
Enfermó de gravedad y delegó el mando en
su esposa. Falleció el 1 de julio de 1974 y
fue acompañado por toda la población. 
Uno de los discursos de despedida más con-
movedores, fue el de su adversario político
el radical Dr. Ricardo Balbín.

María Estela Martínez de Perón (Isabelita), a la derecha López Regan. 

Juan Domingo Perón y Estela Martínez de Perón

Héctor
Cámpora
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Elecciones 1973 : 

A l comenzar los 70 la dis-
conformidad con losmilita-
res no se disimulaba.

Paralelamente los jóvenes, partici-
paban en lo social y en lo político
aún en la clandestinidad. La polí-
tica se hacía en las calles, en las
universidades y en los sindicatos
siempre con la mirada y control de
las fuerzas militares.

El peronismo
En las elecciones de 1973 el pero-
nismo arrasó con una fórmula que
sería provisoria: Héctor Cámpora –
Vicente Solano Lima. En San Juan
hubo necesidad de una segunda
vuelta entre los candidatos del pe-
ronismo y los del bloquismo, para
definir quien gobernaría la provin-
cia, resultando electo el profesor
Eloy P. Camus y el abogado
Francisco Aguilar, integrantes del
Frente Justicialista de Liberación
que nucleaba a desarrollistas, can-
tonistas y conservadores, entre
otros.

Profesor Eloy 
Próspero Camus
Fue el de Camus un gobierno de
pacificación que evitó a San Juan
muchos de los episodios de violen-
cia que desangraban al país.

Emprendio la construcción del
Dique y Embalse de Ullúm con
un préstamo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo. 
Se hizo el estudio de prefactibili-
dad del dique los Caracoles - El
Tambolar.
Puso en acción el “Plan Trienal
Provincial”.

FUENTES
Contenidos Fundación Bataller En-
ciclopedia visual; Horacio Videla,
Historia de San Juan, Bs.As, Ed.

Plus Ultra, 1992; J.C.Bataller y Ed-
gardo Mendoza “El siglo XX en

San Juan; José C. Ibáñez “Historia
3”,Bs As., Ed Troquel,1984;

“Nueva Historia Argentina (6to
tomo) de Gustavo Levene, Bs as;

ed Sanchez T.,1973

1976 : Otra vez sin gobernadores sanjuaninos

E n 1976, destituído el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón, en la na-
ción los militares inauguraron una etapa que denominaron  “Proceso de Reorgani-
zación Nacional” y que sería recordada como una de las etapas más negras  de la

historia argentina. 
Con la destitución del Profesor Eloy Próspero Camus, ya no habría gobernadores san-
juaninos, sino militares o civiles designados desde Buenos Aires en ese cargo.

La foto fue tomada en 1973 y muestra al ex gobernador Eloy P. Camus durante un almuerzo
con el general Juan Domingo Perón. A la derecha del presidente aparece Juanita Larrauri,

quien entonces conducía la rama femenina del movimiento peronista.

La foto fue to-
mada el 25 de
mayo de 1973.
Ese día asumía
sus funciones
como goberna-
dor de San Juan
el profesor Eloy
Próspero
Camus. En la
imagen, saluda
después de reci-
bir la banda. A la
izquierda el vi-
cegobernador
Francisco Agui-
lar.
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EL AGOTAMIENTO DEL 
MODELO ECONÓMICO

En la década del 70 la situación general de la pro-
vincia no era de bonanza a pesar de que fueron
buenos años para la vitivinicultura y que grandes

obras ocupaban a muchos obreros en la construcción. 
La economía sanjuanina tenía problemas estructurales.
Las nuevas demandas de una sociedad en la que cada año
se incorporaban entre 2 y 3 mil personas al aparato produc-
tivo, exigía un replanteo del modelo económico, mas allá de
la vitivinicultura y la construcción. Esto trató de hacerse a
través de políticas para la diversificación entre ellas la im-
plementación del “Plan Huarpes” que promovía las inver-
siones a través de diversas medidas y la creación del
Parque Industrial de Chimbas.

Plan Trienal Provincial
El gobierno del Prof. Camus puso en obra el “ Plan Trie-
nal Provincial”.
Algunos logros comenzaron a advertirse:
l Radicación de la empresa SASETRU con la fábrica
de galletitas en Albardón; 
l Instalación de algunas industrias en Chimbas.
l La posibilidad de poner en marcha el yacimiento
de cobre El Pachón,   
l Apertura de la ruta que une el sur sanjuanino con
Barreal

Rumbo errático
La llegada de los gobiernos militares cambiaría la
economía con rumbos erráticos. 
Comenzó la época de “la plata dulce”; el dólar ba-
rato y el crédito fácil generaban la sensación de
que se podía comprar, viajar, etc. Mientras, la
deuda externa aumentaba y en los años siguien-
tes habría que hacer las cuentas con la realidad.

1- Inferir qué motivó a Héctor Cámpora a aceptar la candida-
tura presidencial y a renunciar al cargo a los dos meses.
2- Indagar los sucesos de Ezeiza al regreso de Perón al país.
3-Averiguar respecto a la muerte de Perón, la frase con la que
lo despidió  su principal adversario político, el radical Ricardo
Balbín
4- Describir la situación que se generó en el país después de

la muerte de Perón
5- Entrevistar a una persona de 65 o más años sobre los su-
cesos del periodo 1966-1976 en el país y en la provincia.
6- Realizar un esquema de obras, principales acciones, y he-
chos significativos acaecidos en los años 1962 a 1976 en la
provincia.

Actividades

CAMBIOS EN 
LA SOCIEDAD

L os 70 constituyeron una bisagra
en la sociedad sanjuanina. Fue
entonces cuando se empezaron

a abandonar costumbres y prácticas so-
ciales fuertemente arraigadas, reem-
plazadas por otras que luego
siguieron evolucionando hasta la 
actualidad.

Fueron años de profundos cambios
en el ámbito familiar. 
Cambió la composición de la familia,
el núcleo lo componían los padres con
los hijos y se dejó de convivir con los
abuelos. Los hijos adquirieron nuevas li-
bertades; marcaron su independencia
en la elección de estudios, modos de
vestir y actuar.

Los jóvenes comenzaron a participar
más activamente en la vida política a
través de los Centros de estudiantes, de
los partidos políticos y de otras organi-
zaciones sociales o religiosas con las
que realizaban tareas solidarias en las
villas. Lamentablemente estas activi-
dades a muchos les costó la vida
cuando los militares se apoderaron
del gobierno.

Diversificación:
Industrias en
San Juan 





18San Juan durante la
dictadura militar
El terremoto de 1977
Sanjuaninos en Malvinas
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ARGENTINA
LA DICTADURA MILITAR o “Proceso 

de reorganización nacional”: 1976 /1983.
Las Fuerzas Armadas protagonizaron un nuevo golpe de estado en marzo de 1976, autodenominado “Proceso
de Reorganización Nacional”, que destituyó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

Muchos creyeron que la intervención militar podría imponer un cierto orden dada la violencia de grupos de “iz-
quierda”, (entre ellos Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo); y de “derecha” ( “Triple A”, fuerza pa-
rapolicial cuyo mentor era el Ministro de Bienestar Social López Rega); sin embargo comenzó la etapa más

cruenta de la historia argentina . 

E l objetivo de las Fuerzas Armadas al
tomar el poder  fue “ terminar con la
subversión”; combatieron la guerrilla

en Tucumán e iniciaron  una feroz acción re-
presiva en todo el país.

Fue un verdadero “terrorismo de estado”
por el alto grado de violencia ejercido desde
el estado; el empleo del terror como medio de
dominio; la desaparición sistemática de per-
sonas  (30.000 “desaparecidos”, en realidad
personas asesinadas sin mediar juicio);  y
muertes como las del obispo Enrique Angele-
lli, la de los sacerdotes palotinos; dirigentes
estudiantiles y sindicales; periodistas; la trá-
gica “Noche de los Lápices” en La Plata, y
muchísimas víctimas inocentes.

E l 24 de marzo de 1976 asumió el Go-
bierno del país una Junta Militar inte-
grada por : 

l Tte Gral. Jorge Rafael Videla (Ejército)
l Almirante  Emilio Eduardo Massera (Armada)
l Brigadier Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea)

l Instalación del estado de
sitio en todo el país
l Destitución  inmediata de
líderes y funcionarios del go-
bierno derrocado
l Cesaron  en su función los
miembros de la Corte de Jus-
ticia
l Cesó la actividad parla-
mentaria nacional y provincial
l Suspensión  de  las activi-
dades político partidarias,

l Intervención a los sindica-
tos
l Censura cinematográfica,
televisiva y a la prensa
l Cierre de editoriales, pro-
hibición de numerosos libros.

El terror se instaló. Co-
menzó la emigración masiva
de intelectuales, artistas y
otros sectores de la socie-
dad.

Medidas que tomó la Junta militar
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E l periodo presidencial del Gral Videla concluyó en
1981.
Ese año el Informe de Amnesty Internacional re-

veló el registro de 9000 casos denunciados de desapareci-
dos en Argentina 

Le sucedieron  a Videla en la Presidencia de la Nación:  
l El Tte. Gral. Roberto Viola ,(Ejército) quien intentó aflojar
la tensión social y convocó a los partidos políticos registra-
dos legalmente (radicalismo, justicialismo, Movimiento de
Integración y Desarrollo, Partido intransigente y Democracia
Cristiana) a conformar una “Multipartidaria”, lo que provocó
enorme malestar en las Fuerzas Armadas.
l A Viola le sucedió el Gral. Leopoldo Galtieri ,(Ejército)
en cuyo periodo fue la Guerra de Malvinas que enlutó al
país y dejó marcas  en la sociedad argentina 
l Finalmente ocupó la presidencia el  Gral. Reynaldo Big-
none (Ejército) quien convocó a elecciones en todo el país
para el 30 de octubre de 1983

Fueron años de violencia, represión y desapariciones,
una época cruenta de la historia argentina.

Los sucesores

1- Establecer relaciones posibles entre los golpes de es-
tado de 1930, 1955 , 1966 y 1976: los motivos invocados,
sectores comprometidos, consecuencias  para la vida insti-
tucional y ciudadana.
2- Responder: ¿a qué se denominaba grupos de derecha y
de izquierda?; ¿a quiénes consideraron subversivos?;
¿quiénes fueron los  desaparecidos o N.N.?; ¿Por qué fue
terrorismo de estado, cuáles fueron sus características y
acciones?
3- Averiguar en qué consiste el estado de sitio, sus conse-
cuencias

4- El 24 de marzo ha sido declarado “Día de la memoria, la
verdad y la justicia”, averigue desde cuándo y qué se con-
memora ese día
5- Consignar qué funciona desde el 2004 en el Centro
Clandestino de la ESMA (Escuela Mecanica de la Armada)
de Buenos Aires
6- Indagar en que consistió el Informe de CONADEP
“NUNCA MÄS”, entregado al Gobierno constitucional del
Dr. Alfonsín y editado por Eudeba en 1984.
7- Averiguar desde cuándo se han realizado los  Juicios de
lesa humanidad en el país 

Fuentes 
Contenidos Enciclopedia Visual de Fundación Bataller. - “Historia 3” de José C. Ibañez, ed.Troquel. - Ministerio
de Educación de la Nación, “La última dictadura”, Equipo Educación y Memoria, 2013; www.me.gov.ar

Jorge Rafael Videla Roberto Viola

Leopoldo Galtieri Reynaldo Bignone

Actividades

desaparecidos
30.000

http://www.me.gov.ar
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SAN JUAN en la
dictadura militar 

E n 1976 al ser destituida la Presidenta de la Nación
Estela Martínez de Perón, fueron destituidos todos
los gobernadores provinciales, así concluyó el

gobierno del Prof. Eloy P. Camus.

Los Gobiernos provinciales en el período de la dicta-
dura militar estuvieron a cargo de militares como el
Cnel. Carlos H. Tragant (1976) como Interventor Interino,
y como Gobernadores el Capitán de navío Alberto Vicente
Lombardi (1976-1978) y el Brigadier Angel Vicente Zam-
boni,(1978-1981), hombres desconectados de la realidad
local. Continuaron con las obras del embalse de Ullúm y
de la Catedral.

Los gobernadores sanjuaninos designados desde
Buenos Aires, fueron los militantes del Partido Bloquista .
Dr Javier Rodríguez Castro, (1981-1982) designado por
Viola, atendió al problema habitacional con la construc-
ción de once barrios, sobre todo en Caucete por el sismo
de 1977 y obras hidráulicas de impermeabilización de ca-
nales.

El Dr. Leopoldo Bravo, designado por Galtieri, asumió en
enero de 1982 y le tocó actuar en medio de una crisis de
la industria, el bajo precio de la uva entre otros aspectos.
Renunció en diciembre de ese mismo año.

El Dr. Eduardo Pósleman, designado por Bignone, asumió
en diciembre de 1982 hasta 1983.

Recuerdos

1- Responder cuándo y de qué manera termina el gobierno
del Prof. Eloy P. Camus 
2- Averiguar quienes fueron presos políticos en San Juan y
cuáles sus lugares de detención.
3- Construir una línea de tiempo 1976-1983 y consignar los
gobernadores sanjuaninos en ese  periodo  y los sectores  o
partidos políticos  del que provenían
4- Indagar: 
- Cuántos desaparecidos  hubo en San Juan en la época de
la dictadura militar. Nombrar algunos de ellos;
- Cuántos juicios  se han llevado a cabo en San Juan por de-
litos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
- Quiénes fueron los represores condenados en el juicio que

se realizó en San Juan en 2013, qué delitos se les imputó,
cuál fue la condena  
5- Elaborar  en grupo  una entrevista a realizar a  personas
que hayan vivido los años de la dictadura militar en Argentina
para que  comente sus impresiones y  recuerdos. Otro grupo
elaborar una entrevista a alguna persona o familia que haya
emigrado durante  este periodo. Realizar una puesta en
común .
6- Ubique a un familiar de desaparecidos de la provincia o a
un perteneciente de “HIJOS” para que relate su experiencia.
7- Averiguar cuántos centros de detención clandestinos hubo
durante la dictadura  en San Juan; y los nombres de algunas
personas que estuvieron allí detenidas 

“Si bien en la provincia no existieron, en
forma estructurada, las organizaciones
guerrilleras que en otros lugares del país
sembraron muerte y terror, los operativos
del Ejército se multiplicaron.

Luego de los primeros meses del golpe
eran comunes durante la noche las pa-
trullas militares que cortaban el tránsito y
exigían documentos a los transeúntes.

Se realizaban numerosas requisas a do-
micilios particulares y a veces a manza-
nas y barrios enteros. En estos casos el
objetivo más preciado para las fuerzas
de seguridad era encontrar libros catalo-
gados como subversivos. 

Las listas eran extensas y las confusio-
nes muy frecuentes, por lo que se corria
peligro al poseer libros como “El rojo y el

negro” de Sthendal o de autores rusos
como Dostoievski, o qué decir de un libro
de Química que tratase sobre la cuba
electrolítica, o un libro sobre marxismo.

El resultado era que nadie en sus caba-
les, ya que el miedo no es zonzo, quería
estar en posesión de muchos libros y era
común esconder en lugares muy recón-
ditos o directamente destruir los propios”. 

Por: Edgardo Mendoza

Actividades

El Dr. Bravo y el
Dr. Pósleman últi-
mos gobernado-
res designados
por el “Proceso de
Reorganización
nacional”

Cayo el precio de la uva.

Fuente: El Siglo XX en San Juan de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza – Colección El Nuevo Diario – Editores del Oeste SA
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El terremoto 
de 1977

1- Consignar fecha, hora, medición en escala  Mercalli y Es-
cala Richter, lugar del epicentro, departamentos más afecta-
dos , cantidad de muertos y heridos  del terremoto de 1977
2- Observar una foto del terremoto de 1977 y compararla
con una foto del terremoto de 1944 advirtiendo las diferen-
cias respecto a edificación, elementos que aparecen y
otras.

Teniendo en cuenta la observación de fotos y los datos veri-
ficados  consignar  en un breve informe  los aspectos que
se consideren relevantes 
3- Comparar datos de los terremotos de 1944, 1952 y 1977
4- Realizar una entrevista a personas que hayan vivido al-
gunos de estos terremotos, o pedirle como “narrador tes-
tigo” el relato de su experiencia.

Actividades

Otra vez se 
mueve la tierra
El 23 de noviembre de 1977, a las 6.25, otra
vez San Juan se sacudió por las fuerzas telú-
ricas. Un terremoto de grado 9 en la escala
Mercalli o 7,4 grados en la escala Richter,
tuvo como epicentro la sierra de Pie de Palo y
afectó principalmente a los departamentos de
Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín
y Angaco.
Las pérdidas económicas superaron los 200
millones de dólares.
Los daños mayores los sufrieron los edificios
de adobe, la red vial, la de riego, los drena-
jes, bodegas y lineas eléctricas entre otros.

65 muertos
En todo el país se sintió el sismo, de larga
duración, que causó 65 muertos y más de
300 heridos, destruyendo muchos edificios,
casi todos construidos sin respetar las nor-
mas sismoresistentes. La mayoría de los
daños se produjo en la ciudad de Caucete y
afectó el aparato productivo en toda la zona
Este.

La ayuda fue menor
A diferencia con el terremoto de 1944, esta vez la ayuda nacional fue
de menor magnitud, fundamentalmente porque las autoridades mili-
tares de entonces sostuvieron que  “Caucete resurgirá por sus pro-
pias fuerzas”. Fue ésta la segunda prueba de fuego a que fue
sometida la nueva ciudad de San Juan, la primera fue en 1952 con
un movimiento de grado 7 que no produjo grandes daños. La edifica-
ción sismo resistente salió airosa de la prueba no sufriendo daños a
pesar de la violencia del fenómeno.

Fuente: El Siglo XX en San Juan de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza – Colección El Nuevo Diario – Editores del Oeste SA

Ruta a Caucete

Así quedaron algunas viviendas de zonas rurales.
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SUCEDIÓ EN SAN JUAN

1- Entrevistar a alguna persona de más de 60 años  sobre
cómo fue la forma de vida y participación de la juventud
antes y después de la dictadura militar.
2- Ver las películas argentinas: “La noche de los lápices” o
“Historia Oficial”; comentarlas y realizar una ficha de pro-
ducción, artistas principales, guión, director y otros aspec-
tos.

3- Responder : 
- Cuándo se inauguró la Catedral de San Juan  y quién era
el Arzobispo en ese momento.
- Cuándo se iniciaron, paralizaron y reanudaron las obras
del Centro Civico
4- Averiguar cuándo se inauguró el Centro Civico y qué de-
pendencias del Poder Ejecutivo Provincial se ubican allí.

1979

l Inauguración de la Catedral.

1980

l Censo Nacional. 

l Inauguración del dique de Ullum. 

1982

l San Juan se incorpora a 
las provincias con Promoción 
Industrial. 

l Se crea Servicios Eléctricos 
Sanjuaninos (SES). 

l Se crea Obras Sanitarias Socie-
dad del Estado (OSSE).

1983

l Aparecen los video clubes. 

1977

l Terremoto de Caucete. 

l Se paralizan 
obras del Centro Cívico.

1978

l Se inaugura el edificio de la
Municipalidad de la Capital. 

l Mundial de hockey en San
Juan. Argentina campeón mun-
dial por primera vez.

Actividades
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D esde 1833 Argentina mantiene el
conflicto con Inglaterra por la usur-
pación de las Islas Malvinas.

Los hechos históricos, la documentación
geográfica, las leyes y tratados, como así
las negociones diplomáticas confirman el
reclamo legítimo de Argentina que implica
para nuestro país recuperar la soberanía
en el Atlántico Sur. 

El agonizante gobierno del proceso militar
decidió el 2 de abril de 1982 recuperar
por la fuerza las Islas Malvinas. Se inició
una guerra que concluiría el 14 de junio de
1982 y que costó la vida de muchos ar-
gentinos en los 74 días que duró el con-
flicto. Muchos de ellos murieron en el
hundimiento del Crucero Gral Belgrano
por bombardeo cuando navegaba por
fuera de la zona de exclusión.
Fue el intento de recuperación “una aven-
tura militar”, como lo señalara el Informe
“Rattenbach” elaborado por una Comisión
ad hoc del Ejército Argentino.

En el 2010 el Gobierno Argentino pidió a
la Cruz Roja colaboración para identificar
los cuerpos y restituir el nombre de los
123 soldados sepultados en las Islas. Al
2015 se ha concluído con las muestras de
ADN de familiares de los combatientes de-
saparecidos; resta que Gran Bretaña auto-
rice el cotejo de ADN con los cuerpos de
soldados sepultados en Malvinas. 

ARGENTINA

Sucesos.

E l 2 de abril a la madrugada se
produjo el desembarco.
La iniciativa del Gobierno Mili-

tar repercutió favorablemente en toda
la población que llenó las plazas, las
Iglesias y las calles con banderas ar-
gentinas. Se vivió una gran euforia ali-
mentada por los medios de
comunicación social que recibian la in-
formación del gobierno. 
Toda la información del primer mes era
exitosa, pero a medida que pasaba el
tiempo comenzó la desinformación.

El Ejército 
Argentino informó
que hubo 649
combatientes
muertos

El final fue incomprensible:
l El 14 de junio el titulo de los diarios,
siguiendo a “Noticias Argentinas”, fué:
“Tras intensos combates nuestras tro-
pas detuvieron el avance”. “Las fuerzas
argentinas consolidaron lineas defensi-
vas, aguardándose una nueva ofensiva
británica. Ataques aéreos a posiciones
inglesas causó grandes bajas y graves
daños”.
l El 15 de junio los titulares fueron:
“Rige desde ayer un virtual cese del
fuego en Puerto Argentino. El Goberna-
dor Menéndez conferenció ayer con el
comandante británico”.
l El miercoles 16 de junio: “Se con-
cretó un acuerdo para el retiro de las
tropas argentinas de Malvinas”.

No hubo explicaciones, no podia ha-
berlas ni se dejó manifestarlas. El exi-
tismo dió paso a un largo y profundo
silencio. 
Los más perjudicados fueron los com-
batientes que volvieron al país ignora-
dos en su hazaña.

El reconocimiento fue lento y tardío
a aquellos que lucharon con los

pocos y anticuados medios que
tuvieron en el marco de una di-
rección estratégica errónea.
Con el correr de los años y
sobre todo con la recupe-
ración de la democracia
el valor de los combatien-
tes poco a poco fué reco-
nocido. Hoy son los
“Héroes de Malvinas”.

¿Sabías que 
Ley de Educación
Nacional prescribe
en su Articulo 92 la

obligación de 
enseñar la cuestión 

Malvinas?

Muchos soldados argentinos perdieron la vida 
en los 74 días que duró la guerra de Malvinas

Antiguas. En muchos casos, las armas livianas y 
pesadas de los soldados argentinos no funcionaron.



Sanjuaninos en Malvinas
La noticia en San Juan

E l 2 de abril, luego de cono-
cerse la noticia del intento
de recuperación de las

Islas, se concretó un importante
acto de adhesión en el Estadio Ce-
rrado del Parque de Mayo. Fue nu-
merosa la presencia de público.
Al gobernador Leopoldo Bravo le
acompañaron por el Partido Justi-
cialista el Profesor Eloy Camus;
por la Unión Cívica Radical Martín
Riveros; por Cruzada Renovadora
Alfredo Avelin; por el Movimiento
de Integración y Desarrollo Jorge
Rovira; por el Frente de Liberacion
12 de mayo Jorge Clemenceau;
además de la presencia de Monse-
ñor Italo Severino Distéfano y
otros. No faltó nadie. El entu-
siasmo y solidaridad fueron des-
bordantes.
La jugada del gobierno militar pa-
recía impecable: había tomado la
iniciativa y el conjunto de la clase
política quedaba obligado a apo-
yarla debido a la popularidad de la
causa.

Las asociaciones comenzaron a
publicar adhesiones. El doctor Ri-
cardo Colombo en un foro reali-
zado en la Facultad de Ciencias
Sociales fue una voz reflexiva que
privilegió el camino diplomático.

Nuestros muchachos 
en Malvinas

S an Juan, al igual que todo el
país, envió a sus hijos a Mal-
vinas.

Numerosos jóvenes sanjuaninos
participaron en el conflicto bélico.
Unos pocos sobrevivieron el hundi-
miento del Crucero Manuel Bel-
grano, otros formaron parte del TOM
(Teatro de Operaciones Malvinas) y
otros participaron efectivamente en
las acciones bélicas. Veinte sanjua-
ninos fallecieron en combate.

En la actualidad, muchos grupos de
ex combatientes luchan por rescatar
del olvido el nombre de aquellos que
se distinguieron por su valor y en al-
gunos casos entregaron su vida. 
Un monumento en la ciudad de
Rawson rinde homenaje a estos hé-
roes del silo XX. Fue inaugurado el
10 de junio de 1986 en el cemente-
rio de ese departamento. El inge-
niero Antonio García tuvo a su cargo
la construcción, para la cual se traje-
ron piedras de la Islas Malvinas.
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Que sucedía en la provincia
Después de la conmoción, en
San Juan la vida cotidiana seguía
su curso. Se inauguraban obras,
se discutía sobre el precio del
vino y muchas ansiedades se vol-

caban a la actividad deportiva. 
De a poco fue cayendo la eufo-
ria. 

A principio de mayo una noticia

alegró a los sanjuaninos, el título
decía: “Se inició la ronda de clasi-
ficación del Mundial de Hockey.
Cómoda victoria de Argentina
sobre los británicos: 8 a 0”.

El buque argentino Manuel Belgrano sufrió el ata-
que de parte de un submarino inglés, cuando se en-
contraba en el área de exclusión durante la guerra
de las Malvinas y donde murieron 323 marineros

Monumento a los caidos en Malvinas, que se 
encuentra en el cementerio de Rawson.



Malvinas 
en boca 

de nuestros 
poetas y 
cantores.

1- Comentar los sucesos ocurridos entre el 2 de abril y el 16
de junio de 1982 según el relato periodístico.
2- Indagar sobre argumentos geográficos, históricos, y jurídi-
cos que sustentan el reclamo de Argentina por las Islas Malvi-
nas. Amplíe la información sobre los reclamos diplomáticos
de nuestro país desde 1833 a la fecha.  
3- Averiguar en que estado se encuentra  el  último  reclamo
que  hizo  el Gobierno Nacional por la soberanía argentina en
las Islas, ante qué organismo internacional,   y  consignar el
respaldo con el que cuenta  hoy nuestro país para su reclamo 

4- Consignar la forma en que participó la Provincia en la Gue-
rra de Malvinas.
5- Buscar la nómina de sanjuaninos caidos en Malvinas 
6- Establecer dónde se ubican monumentos erigidos en San
Juan en homenaje a los caídos en Malvinas; plazas o calles
que lleven un  nombre vinculado al tema Malvinas
7- Contactar a la Asociación Sanjuanina de Ex Combatientes
de Malvinas y solicitar un encuentro en la escuela  con un ex
combatiente para escuchar el tema Malvinas de boca de los
protagonistas  

Actividades

Fuentes 
Contenidos Enciclopedia Visual de Fundación Bataller 
“El siglo XX en San Juan” de  Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza, Colección “El Nuevo Diario”,1999
Ministerio de Educación de la Nación, “Malvinas para todos”, Programa “Educación yMemoria”, 2013; www.me.gov.ar
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La hermanita perdida
Atahualpa Yupanqui - Ariel Ramírez

De la mañana a la noche,
de la noche a la mañana,
en grandes olas azules
y encajes de espuma blanca,
te va llegando el saludo
permanente de la Patria.

Ay, hermanita perdida.
Hermanita, vuelve a casa.

Amarillentos papeles
te pintan con otra laya.
Pero son muchos millones
que te llamamos: hermana ...
Sobre las aguas australes
planean gaviotas blancas.
Dura piedra enternecida
por la sagrada esperanza.

Ay, hermanita perdida.
Hermanita, vuelve a casa.

Malvinas, tierra cautiva,
de un rubio tiempo pirata.
Patagonia te suspira.
Toda la Pampa te llama.
Seguirán las mil banderas
del mar, azules y blancas,
pero queremos ver una
sobre tus piedras, clavada.
Para llenarte de criollos.
Para curtirte la cara
hasta que logres el gesto
tradicional de la Patria

Ay, hermanita perdida.
Hermanita, vuelve a casa.

Las Malvinas 
José Pedroni

Tiene las alas salpicadas de islotes,
es nuestra bella del mar.
La Patria la contempla desde la costa
madre
con un dolor que no se va.
Tiene las alas llenas de lunares,
lobo roquero es su guardián.
La patria la contempla.
Es un ángel sin sueño 
la patria junto al mar. 
Tiene el pecho de ave sobre la honda he-
lada. 
Ave caída es su igual. 
El agua se levanta entre sus alas. 
Quiere y no puede volar. 
El pingüino la vela.
La gaviota le trae cartas de libertad. 
Ella tiene sus ojos en sus canales fríos. 
Ella está triste de esperar. 
Como a mujer robada le quitaron el nom-
bre: 
lo arrojaron al mar. 
Le dieron otro para que olvidara 
que ella no sabe pronunciar. 
El viento es suyo; el horizonte es suyo. 
Sola, no quiere más, 
sabe que un día volverá su hombre 
con la bandera y el cantar. 
Cautiva está y callada. 
Ella es la prisionera 
que no pide ni da. 
Su correo de amor es el ave que emigra. 
La nieve que cae es su reloj de sal. 
Hasta que el barco patrio no ancle entre
sus alas, 
ella se llama “Soledad”.

La XXIV 
Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de
Estado (2014)

apoyó a Argentina
en la cuestión 
Malvinas.

http://www.me.gov.ar
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E n 1983 llegaba a su fin un largo
período de la historia de los argen-
tinos conocido como Proceso de

Reorganización Nacional.
Al desprestigio por el descalabro econó-
mico y las graves violaciones a los dere-
chos humanos por parte del gobierno
militar, se sumó la desafortunada incursión
en las Islas Malvinas.

Por fin, el 30 de octubre de 1983 el pue-
blo volvió a votar, iniciando una etapa ins-
titucional que se mantiene. Un líder
carismático, Raúl Alfonsín, conductor de la
Unión Cívica Radical, fue el hombre que
impondría su sello a esta década en la
que, por encima de los avatares económi-
cos, se alcanzaría un gran logro: el
afianzamiento de las instituciones.

El Dr Raúl Alfonsín juró como Presidente
de la Nación el 10 de diciembre de 1983 y
a la vez  los gobernadores de las provin-
cias y del Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Al asumir un gobierno elegido por la

voluntad popular, se restauró la demo-
cracia en la Argentina.
El hecho más destacado desde la política
internacional, fue la paz con Chile luego
del conflicto por el Canal de Beagle. En la
política interna el juicio  a los militares del
Proceso y la creación de una comisión in-
vestigadora de los crímenes cometidos
por la dictadura militar (CONADEP). 
En cuanto a a política económica, se ela-
boraron distintos planes entre ellos el Plan
Austral, un cambio monetario que inten-
taba parar la inflación, no obtuvo éxito.
Por el contrario, el resultado fue la hiperin-
flación, lo que produjo la dolarización de la
economía. Hubo turbulencias sociales, se
había quebrado la economía. Los jóvenes
empezaron a emigrar. La suma de hechos
aceleraron su salida del gobierno.

Argentina

RECUPERACION Y 
CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA 

EL REGRESO A LA DEMOCRACIA 
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E l 30 de octubre de 1983 en
forma simultánea con la na-
ción, se voto para cargos pro-

vinciales y nacionales. Mientras se
eligió al Dr. Raúl Alfonsín (UCR) como
presidente de los argentinos, en San
Juan, en cambio, se dio un hecho pa-
radójico. El triunfo correspondió a la
fórmula del Partido Bloquista, inte-
grada por Leopoldo Bravo y el mé-
dico Jorge Raúl Ruiz Aguilar:
seguía siendo gobierno en la provincia
el partido que había colaborado con el
Proceso. 

En la década anterior, Leopoldo Bravo
se había desempeñado como embaja-
dor en la URSS para pasar en 1981 a
comandar la misión diplomática en Ita-
lia. Otro hombre que en 1983 se incor-
poraría al bloquismo, Carlos Gómez
Centurión, había sido embajador en
México y Portugal. Y desde 1980, al
frente de la provincia se venían de-
sempeñando hombres del viejo partido
fundado por Cantoni: Domingo Javier
Rodríguez Castro (1981/82), Leopoldo
Bravo (1982) y Eduardo Alfredo Pósle-
man (1982/83).

En 1985 se realizaron comicios para
elegir diputados nacionales y cons-
tituyentes, triunfando los candida-
tos de la Unión Cívica Radical por
amplia mayoría. 

En esa oportunidad, el bloquismo su-
frió un duro revés del electorado de-
biendo conformarse con el tercer lugar.
Ante ello, el gobernador Leopoldo

En San Juan poco cambiaba

1989
Se convocó 
nuevamente a 
elecciones

Leopoldo Bravo y Jorge Raúl Ruiz
Aguilar, fórmula del Partido Bloquista

que llegó a la gobernación
Bravo presentó su renuncia, com-
pletando el período Ruiz Aguilar.

En 1987 se impuso nuevamente una
fórmula bloquista, la integrada por
Gómez Centurión y Wbaldino
Acosta, con lo que se completó una
década de gobiernos de un mismo
signo partidario en la provincia.
En septiembre del mismo año obtuvie-
ron sus bancas como diputados nacio-
nales dos justicialistas y un bloquista,
quedando los radicales sin ninguna.

Esta foto fue tomada en
noviembre de 1985. El do-
mingo 3 el electorado san-
juanino había dado un
amplio triunfo a la Unión
Cívica Radical en los co-
micios para diputados na-
cionales y convencionales
constituyentes. El tercer
puesto en el que quedó el
Bloquismo, en ese mo-
mento en el gobierno, fue
entendido como un desas-
tre electoral y motivó la re-
nuncia del gobernador
Leopoldo Bravo. Enojado,
desde la Casa de Go-
bierno, caminó hasta la
avenida Libertador San
Martín y tomó un colectivo
de la línea 6 para dirigirse
a su casa.
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1986 
La Constitución 
Provincial
N uevamente San Juan se adelantó a la Nación al

introducir cambios en la Constitución Provin-
cial que, en gran parte, fueron luego incorpora-

dos a la Constitución Nacional.

La posibilidad de reelección del Gobernador; la elección
del Intendente de la capital, que antes lo designaba el
gobernador; la coparticipación municipal; la policia judi-
cial; el reconocimiento como derecho fundamental de la
educación y la cultura; la organización y el funciona-
miento de los poderes del estado; la consagracion de de-
rechos individuales y sociales y el tratamiento de nuevos
temas como la preservación del medio ambiente, la cien-
cia y la técnica, integraron las normas constitucionales
desde la sanción de la Constitución Provincial.

Los convencionales

Los convencionales de la UCR fueron 19; por el FREJULI -
Frente Justicialista de Liberación- fueron electos 5; y 
cuatro bloquistas.

El radical Mario Gerarduzzi presidió la Convención que
comenzó a sesionar el 1 de febrero de 1986 y vicepresi-
dente segundo fue el Dr. Pablo Ramella (Justicialista). 

Se sancionó el nuevo texto el 23 de abril de 1986 y fue
jurada por los 30 convencionales una semana después. El
nuevo texto está vigente desde el 1º de Mayo de ese año.

1- Responder para qué fueron los comicios de  1985; quienes
triunfaron y cuáles fueron las consecuencias 
2- Buscar  en este texto digital las Constituciones Provinciales
anteriores a la Constitución de 1986
3- Consultar en la Constitución Provincial el capítulo de Dere-
chos y garantías y elaborar una sinopsis 

4- Consignar los cambios  que introdujo  la Constitución Pro-
vincial que luego fueron incorporados en la Constitución Na-
cional, reforma 1994
5- Averiguar y consignar como se integra la Camara de Dipu-
tados de la Provincia a partír de la Constitución Provincial de
1986. 

Actividades

1986
Destitución de la
Corte de Justicia 

1987
Se crea la Defenso-
ria del Pueblo.

1987
Se llevo a cabo la
Asamblea Provin-
cial del Congreso
Pedagógico y se

eligieron los delega-
dos para el Con-
greso Pedagógico

Nacional.

1988
Creación de el
Nuevo Cuyo inte-
grado por las pro-
vincias de San
Juan, Mendoza,

San Luis y La Rioja.

1988 – Bravo, Alfonsín y Gómez Centurión. 
Eran épocas del radicalismo en el país y del blo-
quismo en San Juan. Esta foto registra una de las
tantas entrevistas que el presidente Raúl Alfonsín
concedió por esos años a funcionarios sanjuani-
nos. El encuentro fue el 14 de junio de 1988, en
Buenos Aires. Leopoldo Bravo era en ese mo-
mento Senador por San Juan, mientras que

Gómez Centurión era Gobernador
desde 1987.

La escultura que se encuentra en el frente de la Legisla-
tura provincial fue realizada por Miguel Angel Sugo. Ex-
presa tres momentos de nuestra historia: la fundación; la
época de la independencia y el resurgimiento post terre-
moto del 44. El ave fénix que corona la escultura simboliza
el resurgir y los anhelos del pueblo sanjuanino.

El 1 de febrero de 1986 comenzó a sesionar la Convención Constituyente

Ocurrió en
San Juan

http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16550
http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16550
http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16550
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Tres crisis en una vivió San Juan en los años `80.

1La crisis nacional. El fracaso de las políticas imple-
mentadas por el Proceso de Reorganización Nacio-
nal, el crecimiento vertiginoso de las deudas por los

intereses bancarios y la estampida del dólar y la hiperinfla-
ción de finales de la década, representaron un cuadro muy
difícil de superar para las empresas.

2 La crisis del modelo productivo. La falta de diver-
sificación de la economía sanjuanina trajo una evi-
dente insatisfacción a la creciente y variada

demanda laboral.

3 La crisis vitivinícola. El descenso del consumo de
vinos comunes o de mesa y la aparición de nuevos
gustos en los consumidores, trajo la descapitaliza-

ción de los productores, potenciada por la influencia cada
vez mayor del minifundio y el atraso tecnológico de la in-
dustria.

L os sucesivos gobiernos bloquistas  inten-
taron enfrentar esa realidad mediante
una serie de leyes que promovían la

diversificación económica. Fue así como
se sancionaron las leyes provinciales de
promoción industrial, promoción minera y
fraccionamiento de vinos en origen, di-
versificación  de los usos de la uva y fo-
mento del algodón de fibra larga.
Paralelamente se lograba la incorporación

Tres crisis en una.
de San Juan al Acta de Reparación Histórica de la que ya
gozaban las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis,
por la que la Nación promovia la radicación de industrias.
Esto hizo que se concretaran radicaciones que significaron
la creación de más de mil puestos de trabajo. Varias de
esas industrias aún permanecen en San Juan aunque
hubo otras empresas que solo aprovecharon los beneficios
para luego levantar  los emprendimientos. Una gran pérdida
de esos años fue el levantamiento de la empresa Chincul,
que se había transformado en la principal empresa exporta-
dora de la provincia.

Paralelamente el estado nacional debió suplir la falta de
capacidad del aparato productivo para satisfacer las de-
mandas laborales, especialmente en el sector joven profe-
sional, transformándose en dador de empleo, lo que fue
generando un estrangulamiento de las finanzas públicas y
una incidencia cada vez mayor de la masa salarial en des-
medro de la obra pública.          

Llega la 
hiperinflación y con 

ella la dolarización de 
la economía que 

degradó la moneda 
afectando especialmente

a los asalariados.

San Juan no escapó del contexto nacional. Una imagen cotidiana de esos años.



Cambios en la 
sociedad sanjuanina
l La democratización del país, desde fines
de 1983 implicó el incremento en la partici-
pación social y política aunque no de una
manera masiva. La militancia política no
atraía todavía a los jóvenes sanjuaninos.

l La finalización de las obras del dique de
Ullum atrajo como lugar de esparcimiento
veraniego y práctica de deportes náuticos.
Se hizo habitual la práctica de la moto 
enduro.

l Hubo grandes festejos cuando Argentina
ganó en 1986 el Campeonato Mundial de
Fútbol

l Los adolescentes empezaron a adquirir
mayor libertad. Seguian por la radio a Serú
Girán con Charly García, Leon Gieco, Raúl
Porchetto y Juan Carlos Baglietto entre
otros. Se expande el Rock Nacional. 

l Hasta 1986 habian tres radios: Colón,
Sarmiento y Nacional, ésta bajo control es-
tatal. Medios de prensa: Diario de Cuyo y el
semanario El Viñatero. Televisión: Canal 8.
Desde 1986 y con las nuevas tecnologías
comienzan a aparecer otros medios: El
Nuevo Diario, la primera estación de fre-
cuencia modulada - FM Lider - y la televi-
sión por cable TVO.

l Se sumarían después otras FM, en Capi-
tál: Colón, Light, Nacional FM y San Martín.
Radio Vida en Caucete, Radio Sur y Liber-
tad en Rawson, Amanecer en Concepción,
Río en Chimbas, Armonía en Trinidad.
Paralelamente se instalaron las emisoras de
frontera Radio Calingasta y Nacional en 
Jáchal.

Fuente: “El siglo XX en San Juan” de  Juan Car-
los Bataller y Edgardo Mendoza, Colección “El
Nuevo Diario”,1999 pag 78 y 79

1984
Rawson se trans-
forma en ciudad.

Etapa de inversión
con la Promoción

Industrial

1986
Se licita el Dique
Cuesta del Viento

1987
Liquidación de la
CAVIC (Corpora-
ción Agroeconó-
mica, Vitícola y
Comercial)

1989
Mundial de Hockey
en San Juan.

1- Completar el siguiente cuadro de la década del 80  

Año Acontecimientos políticos Acontecimientos sociales y culturales Obras 

2- Describir la situación  económica que vivía el país  y la provincia a fines de la década del 80 
3- Producir un texto sobre las posibilidades e intereses por el compromiso sociopolítico de los jóvenes en las décadas del 60,
del 70 y del 80, dado los diferentes contextos.

Actividades

Dique de Ullum 

Serú Girán fue una banda argentina de rock
integrada por Charly García, David Lebón,

Pedro Aznar, y Oscar Moro

Llega la
televisión
por cable
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Argentina
CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA
Elecciones de 1989
El principio del menemismo

E n las elecciones de diputados nacionales de 1989 ya
se advirtió que nuevos aires soplaban en el país.
Carlos Saúl Menem, un peronista descendiente de

sirios nacido en el pequeño pueblo de Anillaco y varias
veces gobernador de su provincia, La Rioja, gana las elec-
ciones presidenciales y debe asumir anticipadamente ante
la difícil situación económica que vivía el país. 

El Dr. Carlos Saúl Menem juró como Presidente de la
Nación el 8 de julio de 1989, con su asunción  se ini-
ciaba la continuidad democrática en el país. Su primer
periodo  fue desde esa fecha a diciembre de 1995. Un se-
gundo periodo de 4 años conforme a la Constitución Nacio-
nal, Reforma 1994, lo ejerció desde diciembre de 1995 a
diciembre de 1999, se mantuvo 10 años en el poder .

En la política exterior, recompuso las relaciones diplomáti-

cas con Inglaterra, interrumpidas desde la Guerra de Mal-
vinas; envió tropas argentinas a distintas zonas de con-
flicto, bajo el amparo de  la ONU; creó el MERCOSUR
integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. 
En lo económico  la política se orientó hacia la descentra-
lización del estado, la privatización de  empresas nacio-
nales, asegurar la paridad del peso argentino con el dólar
(Ley de convertibilidad) con lo que la inflación dejó de ser
un problema para los argentinos. 
Otra característica fue  la globalización de los consumos
y los procesos productivos. Fue el auge del uso de infor-
mática y la telefonía celular. 
Aumentó la productividad  y los servicios mejoraron nota-
blemente, pero paralelamente comenzó a crecer la po-
breza y marginalidad, consecuencia de la política
económica neoliberal.
Durante su gestión se reformó la  Constitución Nacio-
nal (año 1994) y se sancionaron  la Ley Federal de Edu-
cación  que modificaba el sistema educativo y la Ley de
Educación Superior, entre otras . 
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San Juan
LOS GOBIERNOS DEL ´90
Un justicialismo
distinto

Carlos Saúl Menem era el presidente
de los argentinos que querían olvidar
los años de hiperinflación, de emi-
sión incontrolada, hablaba un idioma
que no era el que suponía la gente
que utilizaría de acuerdo a su pa-
sado político: hablaba de postmoder-
nidad y globalización; convocaba a
los grandes grupos empresarios; ali-
neaba la política exterior junto a los
Estados Unidos y aseguraba que al
terminar su mandato Argentina esta-
ría entre los principales países del
primer mundo. 
Menem ganó también en San Juan
las elecciones de 1989 y para dipu-
tados nacionales Avelin (de la Cru-
zada Renovadora), un justicialista y
un Radical. 
El peronismo sanjuanino en aquellos
años, estaba profundamente dividido
y nadie le daba posibilidades de
triunfar en las elecciones del año si-
guiente. La puja, para la mayoría,
estaba centrada entre el Partido Blo-
quista, desgastado por diez años de
gestión pero con una sólida estruc-
tura y la Cruzada Renovadora, el
partido de Alfredo Avelín, triunfador
de las elecciones legislativas de
1989.

El principio de una 
década justicialista.

La década del 90 marcó en la histo-
ria electoral sanjuanina el fin del pre-
dominio del partido Bloquista, que
había comenzado a declinar electo-
ralmente desde mediado de los 80, y
de un radicalismo degastado por la
crisis económica. Comenzará una
década justicialista.

Nuevas caras
El 11 de agosto de 1991 se realiza-
ron simultáneamente elecciones
provinciales y renovación de diputa-
dos nacionales.
Un candidato desconocido hasta en-
tonces, licenciado en administración
de empresas, propietario de una im-
portante agencia de venta de auto-
móviles, sin pasado político, se
sumó a la propuesta de Menem, es
Jorge Escobar quien acompañado
por Juan Carlos Rojas se impuso
para la gobernación. 

Escobar gobernador
Pero consagrada la fórmula Jorge Escobar - Juan Carlos Rojas, no sólo triunfó en
las internas partidarias sino que también lo hizo en la general en una reñida elec-
ción con Avelín, el bloquismo quedó en tercer lugar y el radicalismo en cuarto. El
joven empresario llegaba al gobierno con 39 años, el 10 de diciembre de 1991.

Con una Cámara dividida y un justicia-
lismo que no terminaba de asumirlo
como conductor, Escobar gobernó el pri-
mer año. La primera llamada de alerta
fue cuando la oposición se unió e impuso
las dos bancas de senador, consagrando
a Alfredo Avelín y Leopoldo Bravo. Lejos
de unirse, las controversias continuaron
en el peronismo y pronto se advirtieron
las diferencias entre Escobar, empresario
sin militancia previa, y el vicegobernador
Rojas, peronista desde la cuna e hijo de

un destacado dirigente gremial de la
época de la resistencia. En medio de la
puja entre los hombres, el gobierno na-
cional proponía un proyecto de transfor-
mación. 

Y el desenlace se produjo cuando termi-
naba 1992. Escobar fue destituido tras
un juicio político con el voto de la oposi-
ción y siete de los once diputados pero-
nistas, acusado de utilizar bienes del
Estado en beneficio propio. 

La destitución

Gobierno de 
Juan Carlos Rojas
Con la destitución de Escobar, asu-
mió la gobernación y pocos meses
más tarde la presidencia del justicia-
lismo, el Vicegobernador Rojas. Se
desempeñó como Gobernador
desde el 27 de diciembre de 1992 al
29 de diciembre de 1994. 

Jorge Alberto Esco-
bar luego de ganar
las elecciones de

gobernador que se
realizaron el 11 de
agosto de 1991. El
candidato justicia-

lista que integró
fórmula con Juan

Carlos Rojas adver-
tía pronto que le iba
a resultar difícil go-
bernar con minoría

en la Cámara.

Foto publicada en el libro “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza.
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1991
Censo Nacional

1992
Se prohibe fumar
en lugares públi-

cos

1993
Se inauguró la pri-
mera peatonal y el
primer shopping

1994
Dejan de circular
los trenes de pasa-

jeros

1995
Se inaugura el pri-
mer hotel cinco es-
trellas (Alkazar)

Se privatiza el
Banco San Juan

Transferencia de la
Caja de Jubilacio-
nes a la Nación.

1996
Se instala en San
Juan el Nodo de
Internet, primeros
sanjuaninos co-

nectados

1997
Llega la televisión

satelital

1999
Se inaugura el pri-
mer laboratorio de
impacto ambiental

(Minero)

La vuelta

Ocurrió en
San Juan

Amplios sectores estaban disconformes con lo
que había ocurrido y se alinearon con Escobar
que inició de nuevo su carrera política a la vez
que recurría a la Justicia pidiendo la restitución.
Dos elecciones, la de diputados nacionales en
1993 y la de constituyentes en 1994, demostra-
ron que los sanjuaninos estaban mayoritaria-
mente con Escobar. El amplio respaldo que le dio
a su nuevo movimiento, el Frente de la Espe-
ranza, le permitió duplicar en votos a las otras
agrupaciones, incluido el justicialismo. El 29 de

diciembre de 1994, la Justicia provincial declaró
nulo el juicio político a Escobar y lo restituyó
como gobernador, renunciando Rojas.
De nuevo gobernador, impulsó una serie de re-
formas del Estado. Su propuesta, que incluyó re-
ducciones de haberes a los empleados públicos,
fue plebiscitada por el electorado que lo respaldó
ampliamente en las elecciones de 1995, reeli-
giéndolo gobernador para el período 1995 -
1999, acompañado en la fórmula por Rogelio
Cerdera.

Escobar 
consigue 
el poder 
Escobar no tenía sólo el go-
bierno sino también el poder.
La reelección del presidente
Menem consolidó ese poder
que en el campo político reunía
no sólo al Frente de la Espe-
ranza y sus aliados sino tam-
bién al justicialismo cuya
conducción ganó Escobar en
elecciones internas.

En este gobierno se realizaron
varias obras como el Centro
de Convenciones, El Ferro Ur-
banistico o Complejo Eva
Perón; el Complejo Cultural
José Amadeo Conte Grand; Di-
ferimientos Impositivos y Pro-
moción Agrícola. Comenzó el
desvio del río San Juan para la
construcción del complejo Tam-
bolar - Caracoles.
Se sancionó por unanimidad la
Ley General de Educación de
la Provincia en el año 1996.
(La ley de educación anterior
databa de 1887)

Las elecciones para diputa-
dos nacionales de 1993
arrojaron una sorpresa en
San Juan. El denominado
Frente de la Esperanza,
conformado sobre la figura
del destituido gobernador
Jorge Alberto Escobar,
triunfó ampliamente, ob-
tuvo más de 122 mil votos
y logró ubicar dos de las
tres diputaciones (el mismo
Escobar y Rogelio Cer-
dera) en juego. El resul-
tado produjo un fuerte
cimbronazo en las estruc-
turas partidarias, especial-
mente en el justicialismo
oficialista que lideraba
Juan Carlos Rojas y en el
bloquismo, que obtuvo la
menor cantidad de votos
de su historia.

Finalización del segundo mandato
Las elecciones de diputados de 1997 si bien significaron un nuevo 
triunfo del escobarismo, pusieron de manifiesto una caída en el caudal 
de votos. Dos años más tarde la tendencia quedaría justificada, Escobar 
perdería las elecciones del 16 de mayo de 1999 frente a una Alianza integrada
por casi todos los partidos de la oposición, en la que triunfaría la fórmula: 
Alfredo Avelín - Wbaldino Acosta

1994
Reforma de la 

Constitucion Nacional.
Resultaron electos en

San Juan tres constituyentes
por el Frente de la Esperanza,
tres por la Cruzada Renova-

dora, un justicialista 
y un bloquista.

Foto publicada en el libro “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza.
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Panorama social

1- Consignar quienes resultaron electos por San juan para
la reforma de la Constitución Nacional de 1994
2- Investigar los cambios y consignar los nuevos derechos y
garantías que se establecieron en la Reforma Constitucional
de 1994

3- Ordenar cronológicamente los hechos políticos sucedidos
en San Juan entre 1990 y 1999
4- Comentar los cambios sociales y culturales de la década
del 90. Formular juicios  de valor.

Actividades

L a década de los 90 tuvo en San Juan una caracterís-
tica marcada a fuego: la entrada de la economía en
el proceso de globalización. 

l En el campo agrícola cambiaron las formas de produc-
ción; se tecnificaron los procesos y se implementaron nue-
vos sistemas de riegos que permitieron ganar terrenos al
desierto.

l La industria debió adecuarse a las normas internaciona-
les y la promoción industrial fue configurando un nuevo per-
fil empresario en la provincia; pero muchas veces

desconectados de la producción primaria local.
l En el área comercial los cambios fueron drásticos; con
Hipermercados, televentas y servicios internacionales que
pusieron a la producción local en la disyuntiva de mejorar su
oferta en precio y calidad o quedar fuera de competencia.

l En el campo minero se licitaron áreas bajo reserva esta-
tal y se formalizó un convenio de integración con Chile para
atraer inversiones exploratorias.

l Con la lógica de mercado crecieron la pobreza y margina-
lidad.

Llega la globalización

L a noche sanjuanina cambió de
protagonistas: los jóvenes. Surgie-
ron locales nocturnos a los que

asistian a partir de la medianoche y hasta
el amanecer.

l Los hipermercados y grandes cadenas
de tiendas y de marcas cambiaron los
hábitos de compras y significaron el cie-
rre de pequeños comercios.

l La estabilidad económica posibilitó la

aparición del crédito y se masificó el uso
de las tarjetas. Aumentó el consumo de
electrodomésticos y de viajes al exteriór.

l El uso de internet permitió la informati-
zación tanto de las empresas privadas
como del mismo estado.  

l Otros cambios fueron los servicios a
domicilio, la llegada de la computación a
los hogares y el uso generalizado del re-
miss

l A fin de década se detectaron 120 vi-
llas miserias en San Juan.

l Creció el consumo de droga y de alco-
hol principalmente entre los jóvenes. Se
propagó el SIDA registrándose numero-
sos casos en la provincia.

l Se transformó el sistema educativo y
se extendió la obligatoriedad escolar a
diez años en toda la provincia.

Grandes Cambios

S an Juan es un ejemplo más de la socie-
dad de consumo de fines de siglo con
todo lo positivo y lo negativo que esto sig-

nifica. Los medios de comunicación ponen al
pueblo al tanto de todo lo que sucede en el
mundo.  
En educación, la Ley Federal (1993) y la Ley Pro-
vincial (1996) marcaron nuevos rumbos. En el
nivel superior los sanjuaninos contaban con nue-
vas carreras universitarias.  

La vida cultural giraba en torno al Auditorio Juan
Victoria, el Teatro Sarmiento, la Alianza Fran-
cesa, el Instituto Alemán, el Complejo Eva Perón
y el Centro de Convenciones Intendente Barrena
Guzmán, escenario de variadas actividades.
Pero junto a estos progresos, comenzó a ad-
vertirse problemas como falta de trabajo, y
marginalidad que marcarían la brecha a fines
de la década.

Autoridades 
religiosas 
del siglo 20

En 1834 se erigió la Dió-
cesis de Cuyo con
asiento en San Juan, la
primera de la Argentina
desde la Independencia.
Fueron obispos: Fray
Marcolino Benavente
1899-1910 y Monseñor
Américo Orzali 1912-
1934.

En 1934 Pio XI la elevó
a Arquidiócesis de San
Juan de Cuyo. Fueron
arzobispos: Monzeñor
José Américo Orzali
1934-1939, Monseñor
Audino Rodríguez y
Olmos 1940-1965; Mon-
zeñor Idelfonso María
Sansierra 1965-1980;
Monzeñor Italo Severino
Di Stéfano 1980-2000



Fuente: Contenidos de Enciclopedia Visual de Fundación Bataller y “El siglo XX en San Juan” de Juan Carlos Bataller y Edgardo Mendoza.
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FIN DE DÉCADA: LA ALIANZA 
En la Nación
Ya en el mes de octubre, quedaba
demostrado que la ciudadanía
quería dejar atrás la década me-
nemista y votaba a la fórmula de la
Alianza, representada por el Dr.
Fernando De la Rúa y Carlos Al-
varez; en la cual estaban congre-
gados prácticamente todos los
partidos de la oposición.
Es así como con la terminación del
siglo, el 10 de diciembre de 1999,
asumía De la Rúa en la Nación. 
Un nuevo milenio comenzaba y
con él algunos hechos inespera-
dos como fue la renuncia del vice-
presidente y más tarde la salida de
Fernando De la Rúa, en helicóp-
tero, de la Casa Rosada el 20 de
diciembre de 2001. 

En San Juan 
La Justicia posibilitó que Escobar
fuera candidato por tercera vez al
considerar que no pudo cumplir ín-
tegramente con su primer man-
dato al ser destituido y éste
decidió adelantar las elecciones
que debían realizarse en octubre,
a mayo. 
La oposición, representada por la
Cruzada Renovadora, el blo-
quismo, el radicalismo, el Frepaso
y el MODEIN más algunos dirigen-
tes peronistas, logró consensuar
un candidato único: Alfredo Avelín,
acompañado por el bloquista
Wbaldino Acosta, e integrarse en
la Alianza por San Juan.

En esas elecciones Escobar fue
derrotado por el candidato de la
Alianza, Alfredo Avelín quien
triunfó con amplitud.
Escobar quedó como Diputado
Nacional.

Alfredo Avelín, el gobernador del nuevo milenio. Llega respaldado
por amplio consenso electoral y el apoyo de cuatro partidos.

De la Rúa asume el 10 de diciembre de 1999, entrega el mando Carlos Saúl Menem

1- Consignar algunas razones  del triunfo electoral de la
“Alianza” a nivel nacional y provincial
2- Realizar un cuadro de doble entrada con los sucesos
políticos nacionales y provinciales  sucedidos en 1999
3- Represente en una línea de tiempo los acontecimientos
principales del siglo XX en San Juan (ej Terremoto del 44,

otros), tomando como punto de partida los festejos del
Centenario y como punto final la llegada de la TV satelital a
la provincia.  
4- Ubique en esa línea de tiempo los sucesos políticos (ej
aparición del Cantonismo, Constituciones Provinciales,
otros.)  

Actividades





20Un nuevo siglo
Del 2000 al Bicentenario
Segunda década del siglo XXI 
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ARGENTINA
Nuevo siglo

La “Alianza” había asumido el gobierno en di-
ciembre de 1999. Intentó algunas acciones en lo
social como la Prestación Suplementaria para
Jubilados de menores ingresos. En lo económico
mantuvo la convertibilidad; Cavallo su ministro
de economía con el “corralito” confiscó depósitos
en monedas extranjeras. La pobreza e indigencia
alcanzó altos indices, más el estancamiento pro-
ductivo y de exportación, y el crecimiento de la
desocupación, generalizaron el descontento ma-
nifestado en los “cacerolazos”. El escándalo de
sobornos del senado llevó a la renuncia del vice-
presidente Carlos Alvarez.
EL 20 de diciembre del 2001, renunciaría el
Presidente de la Nación  Dr. Fernando de la
Rúa. Dos años habían sido suficientes para que
la “Alianza” perdiera credibilidad.

1- Averiguar a que se llamó en esta época el “corralito” y a
quienes afectó principalmente.
2- Buscar imágenes hemerográficas o digitales de los “cace-
rolazos”, de los episodios callejeros y otras representativas

de estos años de la historia argentina.
3- Consignar el tiempo que gobernó la Alianza en el país y
en la provincia.
4- Establecer las razones de la destitución del Dr. Avelín.

Actividades

5 presidentes en 10 días
Al renunciar De la Rúa, asumió en carácter de
Presidente Provisional de la Nación, el Presidente
del Senado Ramón Puerta (3 días de mandato).
La Asamblea Legislativa eligió en carácter de
Presidente Interino al Dr Adolfo Rodriguez Saa,
quien renunció a los pocos días; debiendo asumir
como Presidente Provisional el Presidente de la
Cámara de Diputados  de la Nación Eduardo
Caamaño, el 31 de diciembre (por un día).
El 2001 fue la época del “que se vayan todos”.
El 1 de enero del 2002 la Asamblea Legislativa
eligió a Eduardo Duhalde como Presidente Pro-
visional , quien asumió al otro día de ser electo

Gobierno de Duhalde (2002-2003)
Se pacificaron los ánimos. Algunas acciones de
gobierno: dió fin a la ley de convertibilidad me-
diante la devaluación de la moneda y la pesifica-
ción de los depósitos realizados en moneda
extranjeras; implementó planes sociales para pa-
liar la pobreza; desarrolló un plan económico de
estímulo a la producción. Anticipó seis meses el
llamado a elecciones presidenciales. Apoyó la fór-
mula de Nestor Kirchner y entregó la banda presi-
dencial el 25 de mayo de 2003.

De la Rúa

Eduardo Caamaño

Ramón Puerta Adolfo Rodriguez Saá

Nestor Kirchner recibe la banda de la mano de
Eduardo Duhalde

Esta foto recorrió el
mundo entero, fue
tomada cuando De
la Rua renunciaba a

su mandato.

Crisis 2001
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SAN JUAN
Alianza: Avelin - Acosta

Gobierno de Avelín
En la provincia también habia triunfado la
Alianza con la fórmula Alfredo Avelín (Cru-
zada Renovadora)- Wbaldino Acosta (Blo-
quismo) acompañados por la Unión Civica
Radical. Tambien formaron parte del go-
bierno Alfredo Avelín Nollens como inten-
dente de la Capital y Nancy Avelín, como
diputada provincial.

Alfredo Avelín era respetado por sus convic-
ciones. Siendo Senador fue uno de los pri-
meros políticos argentinos por interesarse en
la situación del agua, defendió el patrimonio
nacional y los recursos naturales, se opuso a
las privatizaciones. Fue un caudillo que no
estaba preparado para ser gobernador, no
contaba con un equipo propio de funciona-
rios ni conocía los complejos mecanismos de
una administración moderna.
Siendo ya gobernador se opuso a la política
económica del Ministro Domingo Cavallo. La
recesión tambien se hizo sentir en la provin-
cia: a fines del año 2000 comenzó el retraso
a los pagos de la administración publica, lo
que agudizó los problemas en la administra-
ción provincial. Hubo movilizaciones en toda
la provincia. La situación se hizo insosteni-
ble. 

El 14 de octubre del 2001, en la antesala
de la crisis, los sanjuaninos votaron para di-
putados y senadores nacionales. Nació el
voto “bronca” y la crisis políticas marcaron
un giro que darìa al justicialismo nueva pre-
ponderancia: dos diputados electos fueron
justicialistas y uno radical; dos senadores
justicialistas y uno de la cruzada renovadora.

l En todos los muni-
cipios se levantan
mástiles con la ban-
dera argentina.

l La Universidad Na-
cional de San Juan
crea las carreras de
abogacía y contador
público nacional

l Ante la renuncia de
Di Stefano asume
como arzobispo de
San Juan Monseñor
Alfonso Delgado.

l En el 2002 comien-
zan a normalizarse
los salarios a los em-
pleados públicos

l El senador José
Luis Gioja es electo
presidente de la ca-
mara de senadores y
queda a cargo del
Poder Ejecutivo Na-
cional en dos oportu-
nidades

l Se anunció la
construcción de los
puentes en las rutas
a Caucete y Albardón
y la puesta en mar-
cha de la Fabrica de
galletitas.

Destitución. Acosta completa periodo 

E sta fue la crónica de una muerte
anunciada. Tan anunciada que In-
clusive, el líder de la Cruzada Re-

novadora aguardó el desenlace, que
llegó formalmente el 26 de agosto de
2002. 
Los bloquistas, trabajaban en los equipos
técnicos que acompañarían al sucesor
Wbaldino Acosta y los radicales ya se ha-
bían alejado de la estructura orgánica de
la Alianza.
Así se llegó a la sesión del 26 de agosto.
La Sala Acusadora, necesitaba 12 votos
de sus 18 integrantes para suspender al

entonces mandatario. Al final, serían 16
los diputados que se manifestarían a
favor de separar del cargo al líder de la
Cruzada: los 8 legisladores peronistas, 3
bloquistas, 3 radicales y 2 independien-
tes.
Ese día, la Sala Acusadora de la Cámara
de Diputados dispuso su suspensión y
minutos después, el bloquista Wbaldino
Acosta se hacía cargo de la goberna-
ción. 

De esa forma culminaba la gestión del
caudillo cruzadista, la cual estuvo atrave-

sada por una profunda crisis social y eco-
nómica, paros docentes y dificultades
para resolver los problemas.

Avelín rechazó la posibilidad de defen-
derse del proceso que llevaron a cabo
los diputados y el 24 de septiembre de
ese año se materializó la destitución, de
la mano de la Sala Juzgadora de la Cá-
mara.

Con el fallo en la mano, el ex gobernador
recurrió a la Corte Suprema de Justicia
pero no tuvo éxito.

Alfredo Avelín

Wbaldino Acosta

Fuente: Contenidos de Enciclopedia Visual de Fundación Bataller .
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ARGENTINA
l Elecciones 2003

S e presentaron como candidatos en la fórmula presidencial tres
peronistas: Menem, Rodriguez Saá y Nestor Kirchner y dos ex
radicales Elisa Carrió y Ricardo López Murphy. Kirchner obtuvo

el 22% y Menem el 24,3% por lo cual hubo necesidad de ballotage.
Menem advirtiendo que no ganaría, renunció y quedo como Presidente
electo Nestor Kirchner. Asumió el 25 de mayo del 2003.

Nestor Kirchner 2003-2007
Ese año, pese a una incipiente recuperación económica, el 54% de la
población persistía en los límites de la pobreza.
Entre las acciones de su gobierno: mantuvo la devaluación; impulsó las
exportaciones; realizó el canje de la deuda externa; el control de precios
para evitar la inflación; disminuyó los indices de pobreza al 33% y el de-
sempleo al 10%. 
Enjuició a los responsables de crímenes de lesa humanidad y anuló las
leyes de obediencia debida y punto final. 
Estableció relaciones internacionales favorables al Mercosur con otros
paises latinoamericanos entre ellos Venezuela, Bolivia, Ecuador, impul-
sando acuerdos en alimentos, industria y energia. 

Cristina Fernández 
de Kirchner (2007-2011)

E s la primer mujer en la historia del
país que llega a la presidencia por el
voto popular, venció en primera

vuelta con el 45% de los votos. Durante su
mandato reestatizó el sistema de jubilaciones
y pensiones y la fábrica de aviones de Cór-
doba; obtuvo el rescate de Aerolíneas Argen-
tinas y Austral. En políticas sociales
implementó la Asignación Universal por Hijo;
amplió los beneficios jubilatorios a sectores
vulnerables;  amplió el monto de las indemni-
zaciones laborales.  Para incrementar el em-
pleo y la producción inició un ambicioso plan
de obras públicas en todo el país. Se opuso
a las políticas de ajuste fiscal y  flexibilización
laboral que proponían las entidades credití-
cias (Fondo Monetario Internacional). 
Se sancionaron las leyes de Glaciares; la de
Educación Nacional; la de servicios de Co-
municación Audiovisual; la de matrimonio
igualitario con la oposición de vastos secto-
res; y la de retención de los dividendos de la
soja. 

En las elecciones del 2009 para renovar di-
putados nacionales y Senadores, el Kirchne-
rismo perdió varias bancas.
El 27 de octubre de 2010 día de realización
del Censo Nacional falleció su esposo el ex-
presidente  Néstor Kirchner  

l Elecciones 2007

l Elecciones 2011

P or primera vez en Argentina en
agosto de 2011 se llevaron a
cabo las “PASO” (Primarias

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)
para elegir los candidatos para integrar
las fórmulas de los partidos políticos. 
En las elecciones del 23 de octubre de
2011 resultó reelecta Presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kir-
chner con el 54,11% de los votos para
el periodo 2011 -2015. 
Encaró una etapa de profundización del

Hacia el Bicentenario

1- Realizar un cuadro de datos con los resultados de las
elecciones 2003, 2007 y 2011 a nivel nacional con los res-
pectivos porcentajes.

2- Seleccionar tres acciones de gobierno Nacional Realiza-
das en el período 2003-2011 que considere relevantes y jus-
tifique las razones de su elección.

Actividades

modelo de país en lo social mediante po-
líticas públicas proactivas para satisfacer
las demandas sociales, (aumento de las
indemnizaciones laborales,  asignación
para madres embarazadas, programas
para la inclusión educativa, Plan PRO-
CREAR, entre otras). 
En lo económico se instaló una línea
de crédito de fomento a la producción y
consumo, pequeñas empresas y vi-
viendas. Se garantizó el pago a bonis-
tas privados para honrar la deuda. Se
concluyó la Represa Binacional de Ya-
ciretá, y se licitó el Gasoducto Noreste.
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San Juan elecciones 
2003 cámbio de rumbo

Algunos festejos 
del Bicentenario

Elecciones 2003:
Jose Luis Gioja: 2003-2007
El 5 de octubre de 2003, José Luis Gioja -acompa-
ñado en la fórmula por Marcelo Lima- fue electo
gobernador con el 38 por ciento de los votos. La
prensa de todo el país destacó el hecho de que
San Juan se convertía en la primera provincia “re-
cuperada” por el peronismo. 

En la misma fecha se eligieron diputados naciona-
les y provinciales, además de autoridades munici-
pales. El Frente para la Victoria, impuso dos de los
tres diputados, mientras el basualdismo uno. 
En lo provincial, Gioja obtuvo 18 de las 34 bancas
de la Cámara de Diputados local, y triunfó en gran
parte de los departamentos.

l 2003 
●Se anuncia la conti-
nuidad de la obra del
Dique Los Caracoles. 
●Se aseguran los
fondos para las obras
en el Hospital Gui-
llermo Rawson. 
●Se inició el plan de
erradicación de villas
de emergencia (83) y
la entrega de casas
con el pago de una
cuota minima. 

l 2005 
●Se anuncia la conti-
nuidad de las obras
del Centro Cívico y la
forestación de la Av.
De Circunvalación.
●En septiembre la
mina Veladero entró
en producción a
cargo de la empresa
Barrick para la ex-
tracción de oro y
plata.

l 2006 
●Se iniciaron las
obras del Museo de
Bellas Artes Franklin
Rawson al lado de la
Legislatura Provin-
cial, lugar donde
antes funcionaba el
Casino Provincial.

Wbaldino Acosta quien entregó el mando a José Luis Gioja, al centro, y Marcelo Lima, a la derecha 

SAN JUAN

25 de mayo del 2010: 
desde San Juan 

A través de la Cadena Nacional de Ra-
diodifusión y Televisión, desde el Par-
que Provincial Ischigualasto
ubicado en la provincia de San Juan
a las 00:00 se cantó el Himno Nacio-
nal Argentino, interpretado por los
coros de las universidades de San
Juan y acompañados por la Banda del
Ejército. 

En Buenos Aires
Hubo solemne Tedeum en la Basílica
de Luján y otro paralelo en la Catedral
de Buenos Aires.

Sobre la fachada principal del Cabildo
de Buenos Aires preparado perfecta-
mente para un mapping, se proyectó
un espectáculo 3D de luz y sonido

cuyas secuencias rememoraron diver-
sas etapas de los doscientos años de
historia Argentina.

Después de algunos años de prepara-
ción y más de tres de restauración in-
tensa, reabrió el Teatro Colón, obra
realizada por el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Dueño de
una acústica legendaria, el teatro dis-
puta el título como la mejor ópera del
mundo con la Scala de Milán y la
Ópera de Viena. Se presentó una fun-
ción de gala patriótica con sinfónica,
ballet y la representación de la ópera
lírica "La Bohème" de Puccini.4

2005, Gioja gana en 
todos los departamentos
En las elecciones nacionales de octubre de
2005 el peronismo, nucleado en el Frente para
la Victoria, se impuso con el 50 por ciento de
los votos para senadores nacionales, logra dos
de las tres bancas y el 46 por ciento para dipu-
tados nacionales, con lo que impone dos repre-
sentantes. Por su parte, el basualdismo logra
incluir un senador y una diputada nacional. 

En estas elecciones por primera vez en la his-
toria de la provincia una fuerza política –el
Frente para la Victoria - triunfa en todos los de-
partamentos

Parque 
Ischigua-
lasto. 25 de
Mayo del
2010: aper-
tura de actos
de celebra-
ción del Bi-
centenario
de la Patria

http://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=9904
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SAN JUAN

2007 - 2011 
Reelección: Jose Luis 
Gioja - Rubén Uñac

E n las elecciones provinciales realiza-
das el 12 de agosto -dos meses
antes que los comicios nacionales- el

Frente para la Victoria encabezado por José
Luis Gioja ganó con casi el 61 por ciento de
los votos, esta vez acompañado por Rubén
Uñac en la vicegobernación.
En la Cámara de Diputados provincial, la
fuerza de Gioja obtuvo, entre los legisladores
departamentales y los electos por sistema
proporcional, una mayoría casi absoluta.

San Juan supera la media 
nacional en la elección presidencial.
El 28 de octubre de 2007, junto con todo el
país, San Juan votó para elegir presidente y
vicepresidente de la Nación.
Los sanjuaninos esta vez no sólo siguieron la
tendencia nacional, sino que la superaron; el
binomio Cristina Fernández de Kirchner-
Julio Cobos obtuvo más del cincuenta por
ciento de los votos.

2009
Se eligen diputados

E l 28 de junio de 2009 se llevaron a
cabo elecciones legislativas en todo
el país, con el fin de renovar la mitad

de los miembros de la Cámara de Diputados
de la Nación y un tercio de los miembros del
Senado. Los comicios estaban originaria-
mente previstos para el 25 de octubre, pero
fueron adelantados.

En San Juan sólo se votó para la renovación
de tres de las seis bancas de diputados na-
cionales, en tanto no correspondió a esta
provincia renovar sus tres senadores.
En la oportunidad, se presentaron en la pro-
vincia tres partidos y cuatro frentes.

El 56,28 por ciento de los votos a favor del
Frente para la Victoria definió que fueran
electos como diputados dos de sus candida-
tos. El tercero lo obtuvo el Frente Unión por
San Juan. 

l 2007 
●En febrero, después de
casi diez años suspendida,
volvió a realizarse la Fiesta
del Sol en el Autódromo El
Zonda.

●El 5 de junio se inauguró la
primera parte del Centro Cí-
vico. El 10 de julio se abrió
por primera vez las puertas
del Centro Cívico al público
y se puso en funcionamiento
parte de las dependencias.

l 2008
El 10 de octubre comenzó a
llenarse el embalse y dique
Caracoles. Desde la Nación
se dio la orden de bajar las
compuertas de la represa hi-
droeléctrica.

l 2009
●El 18 de junio se inauguró
el nuevo edificio del Hospi-
tal Dr. Guillermo Rawson.
La presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner estuvo
presente para esa ocasión.

l 2010
●El 2 y 3 de agosto la provin-
cia fue escenario de la Cum-
bre del MERCOSUR, que
contó con la presencia de la
presidenta de Argentina, Cris-
tina Fernández; de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva; de
Chile Sebastián Piñera; de
Bolivia, Evo Morales; de Pa-
raguay, Fernando Lugo; y de
Uruguay, José Mujica; entre
otras autoridades políticas.

●El 7 de mayo se inauguró
el Parque Tecno Industrial
Albardón.

●El 27 de octubre se realizó
el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda que dió
como dato que la provincia
tiene 681.427 habitantes (al
2001 eran 620.023); el creci-
miento medio intercensal fue
del 9,8%.

●En el departamento Iglesia
se incrementó el indice de
masculinidad debido a las
explotaciones mineras.

●Rawson pasó a ser el de-
partamento más populoso
de la provincia con 114.946
habitantes.

El presidente Néstor Kirchner, su esposa Cristina Fernández, el gobernador 
José Luis Gioja, el vicegobernador Rubén Uñac, recorren el Centro Cívico
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SAN JUAN EN OBRAS

l Dique Punta Negra 
La construcción del tercer dique sobre el cauce del
Río San Juan, se inició en agosto del 2011, con la cons-
trucción del desvío del río. El paredón del nuevo dique
tiene 97 metros de alto. La capacidad de embalse es de
500 hectómetros cúbicos de agua. Se lanzó el llenado
en agosto de 2015. Se anunció la finalización del dique
El Tambolar y el inicio del Horcajo.

l El túnel de Agua Negra 
Antes de 1950 ya se hablaba de la necesidad de habilitar
el camino a Chile por San Juan. Según las presidentas de
Chile y Argentina, el Túnel de Agua Negra es una de las
obras prioritarias entre los dos países. Se trata de Corre-
dor Bioceánico para unir Brasil y Argentina con el puerto
de Coquimbo, Chile, que permitirá sacar los productos de
la región al mercado asiático.Se licitó la obra en el 2015.

l La Ruta 150 
La Ruta Nacional 150 es clave pare el Corredor Bioceánico.
Comienza en el sur de la Provincia de La Rioja y el centro
norte de la Provincia de San Juan. En su recorrido de 389
kilómetros une la localidad de Patquía con el límite de Chile
a través del paso de Agua Negra, pasando por el Parque Is-
chigualasto. La obra cuenta con 12 puentes y 7 túneles que
permiten circular por el lugar. Se concluyó en el 2014.

l Obras que modificaron el paisaje 
●El 30 de abril de 2009 quedaron terminadas e inaugu-
radas las obras del Centro Cívico.

●El Teatro del Bicentenario tendrá una capacidad
para 1100 espectadores, que podrán gozar de un esce-
nario con una apoyatura técnica similar a la del Teatro
Colón. Se inició en 2011

●El Museo “Mundo Dinosaurio”, ubicado en el viejo
edificio de la ex estación Belgrano muestra distintas
corporizaciones de dinosaurios, que se complementan
con fósiles anteriormente no expuestos. 

l Estadio del Bicentenario 
Con el amistoso entre Argentina y Venezuela se inauguró el
16 de marzo de 2011 el Estadio del Bicentenario, una impo-
nente estructura que tiene capacidad para 25 mil personas
sentadas y cuya construcción demandó un costo aproximado
de 86 millones de pesos. Enclavado en un predio de 18 hectá-
reas ubicado en el departamento de Pocito, el estadio se en-
cuentra a la vera de la ruta Nacional 40 y fue construido con
fondos nacionales por la empresa Petersen, Thiele y Cruz.
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2011, una reforma 
constitucional
El domingo 8 de mayo de 2011 los
sanjuaninos concurrieron a las
urnas para votar en una Consulta
Popular que puso a consideración
del electorado la modificación in-
troducida en el artículo 175 de la
Constitución Provincial. La en-
mienda tenía por finalidad permitir
el acceso a tres mandatos conse-
cutivos para el cargo de goberna-
dor, en lugar de los dos
autorizados por la Constitución
provincial de 1986.  
El SI a la enmienda triunfó por un
amplio margen, lo cual permitiría a
José Luis Gioja presentarse para
un tercer mandato a partir de
2011.

Se dió vuelta el 
resultado de las PASO
El 14 de agosto de 2011, por pri-
mera vez en la historia, 468.287
sanjuaninos estuvieron habilitados
para votar de una elección Prima-
ria, Abierta, Simultánea y Obligato-
ria, con el fin de elegir a los
candidatos para las elecciones ge-
nerales del 23 de octubre. La sor-
presa fue que el frente integrado
por varios partidos y liderado por
Roberto Basualdo obtuvo un por-
centaje superior al del Frente para
la Victoria. 

Pero el 23 de octubre Gioja se
consolidó ampliamente como can-
didato y el Frente para la Victoria
obtuvo más votos que cualquier
otra fuerza en toda la provincia,
con excepción de dos departa-
mentos.

José Luis Gioja 
2011-2015 un nuevo 
período de gobierno
El 23 de octubre de 2011 fueron
las elecciones generales en las
que resultó ganador con el 69,16%
para un nuevo período como go-
bernador José Luis Gioja acompa-
ñado esta vez por el Dr. Sergio
Mauricio Uñac como vicegoberna-
dor. Asumieron el 10 de diciembre
de 2011.

l 2011 
●El 13 de octubre quedó inaugurado
el nuevo Museo de Bellas Artes
Franklin Rawson. La nueva estruc-
tura es imponente y con un diseño de
última generación.

●El 15 de octubre volvió la Ópera a
San Juan, después de un año y
medio de ausencia. La Fundación
Ópera de San Juan representó La
Traviata, de Giuseppe Verdi, por pri-
mera vez en el Auditorio Juan Victo-
ria.

●El 30 de noviembre la presidenta
Cristina Fernández inauguró la es-
cuela Nº 1000 del plan "Más Escue-
las" en Albardón. Dicho
establecimiento lleva el nombre del
ex-presidente Néstor Carlos Kirchner.

l 2012
●El 19 de abril la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner inauguró el
Parque Solar Fotovoltaico Cañada
Honda en Sarmiento.

●El 23 de julio llegó la Bandera
Cabot a San Juan y el 27 fue trasla-
dada al Centro Cívico para ser exhi-
bida de manera permanente. La
insignia desde abril fue restaurada en
Buenos Aires de la mano de un grupo
de profesionales. Anteriormente había
sido expuesta en el Museo Nacional.

●El 15 de septiembre comenzó en
San Juan la primera edición del Festi-
val UNASUR Cine. El encuentro del
7mo arte se realizó por 7 días y contó
con la presencia de actores y directo-
res nacionales e internacionales.

●El 17 de diciembre se inauguró el
nuevo Hospital Federico Cantoni en
Pocito. 

Sorpresa en las PASO. El frente liderado por
Roberto Basualdo obtuvo un porcentaje superior

al del Frente para la Victoria. 

Jose Luis Gioja asume como gobernador para
el período 2011-2015, acompañado de Sergio

Uñac como vice.
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2013, una campaña signada por la tragedia

l 2013 
●El 11 de enero el
Ente Binacional
Túnel de Agua Negra
anunció que antes del
30 de marzo deberían
presentarse las em-
presas interesadas en
la construcción del
Túnel.

●Una causa 
escandalosa: 
expropiaciones
El 1 de marzo de
2013, la jueza María
Inés Rosselot ordenó
la detención de doce
personas vinculadas a
la investigación judi-
cial por el escándalo
de los juicios expro-
piatorios. Los ex inte-
grantes del Tribunal
de Tasaciones, un em-
pleado de Hidráulica,
un ex Fiscal de Es-
tado, la ex jueza del
Primer Juzgado Civil,
una perito y los abo-
gados directamente
involucrados, fueron
detenidos. Todos los
imputados prestaron
declaración indagato-
ria, quedó un único
detenido.
Simultáneamente se
inició el pedido de jury
del Juez Macchi quien
fue destituido por la
Legislatura Provincial.

●Recambio en 
la magistratura
Un hecho histórico del
2013 fué el recambio
masivo de magistra-
dos. Tras un acuerdo
entre ANSES, AFIP y
gobierno provincial a
través del cual los jue-
ces se jubilan con el
82 por ciento móvil, se
empezó un proceso
de recambio del 50
por ciento de la magis-
tratura.

●Jubilaciones para
amas de casa
entregadas por
ANSES y gobierno
provinvial.

Un hecho indignante fué que los dos convictos,
condenados entre otros crímenes por el secues-
tro, violación, tortura, asesinato y desaparición de
la ex modelo y militante social cristiana Marie
Anne Erizea: el mayor retirado Jorge Antonio Oli-
vera (prisión perpetua) y el Teniente 1º retirado
Gustavo De Marchi (25 años de prisión), se fuga-

ron del Hospital Militar Central. La fuga importó
sanciones dentro del Servicio Penitenciario Fede-
ral. El hecho se produjo veinte días después de
haber sido condenados. 
Desde el 2011 se han sustanciado otros juicios
por delitos de lesa humanidad ocurridos en la
provincia durante la dictadura militar. 

Delitos 
de lesa 
humanidad

Cambio obligado
A causa del accidente, el Vicegobernador Sergio Uñac tuvo
que hacerse cargo del Poder Ejecutivo
En esos dos meses y medio debió enfrentar varios problemas
del emprendimiento minero Pascua- Lama, al paralizarse la
construcción de Pascua (lado chileno) creó incertidumbre con
respecto a la situación de Lama (lado argentino). Para conte-
ner la mano de obra desocupada de Lama, el gobierno apuró
un plan de mil unidades habitacionales. Otros problemas fue-
ron la protesta policial, los reclamos de los empleados públi-
cos y heladas que produjeron grandes pérdidas a la
agricultura. En medio de todo descabezó la cúpula policial.

E l año 2013 fué un año eleccionario, se
elegían los representantes para la Cá-
mara de Diputados de la Nación. Los

sanjuaninos también iniciaron la campaña.

El viernes 11 de octubre de ese año se pro-
dujo un hecho que conmocionó a todos. En el
departamento Valle Fértil, se cayó el helicóp-
tero en el que iba el gobernador José Luis
Gioja junto a los candidatos a diputados na-
cionales Daniel Tomas y Margarita Ferrá y su

secretario Héctor Pérez además del piloto.
Tras el accidente, falleció Ferrá y el goberna-
dor permaneció internado hasta febrero de
2014 fecha en que regresó a la provincia para
proseguir con su recuperación. 
La campaña siguió su curso y el 27 de octu-
bre el Frente para la Victoria obtuvo el
55,36% de los votos lo que le permitió obte-
ner dos bancas, superando al Frente Com-
promiso Federal con el 22,85%. quien obtuvo
una banca. 

En septiembre de 2011 comenzó
en la provincia el primer juicio
por delitos de lesa humanidad.

Fuente: “El Nuevo Diario” - ediciones de época. 
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La vuelta de Gioja. El gobernador José Luis Gioja, en su vuelta a San Juan luego de estar internado en Buenos Aires, brindó
una conferencia de prensa ante la presencia de su familia y todo su gabinete. Gioja confesó que el cálido y multitudinario recibi-
miento de los sanjuaninos, le dio fuerzas para seguir.

La nueva Escuela de Música
La piedra basal del nuevo edificio de la
escuela de música se colocó el 19 de di-
ciembre del 2013. 
El moderno edificio está ubicado frente al
Auditorio Juan Victoria y al 2014 ya se
podía apreciar la construcción de la
planta superior. 

Obras claves

En materia de obras públicas el 2014 fue un año muy importante. 
l Se inauguraron 87 kilómetros de la ruta 150, clave en el reco-
rrido del corredor bioceánico. 

l También se anunció un nuevo anillo para la Avenida de Cir-
cunvalación que tendrá ochenta kilómetros, al oeste faldeará los
cerros, al este llegará al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento,
al sur se extenderá hasta Villa Aberastain y al norte limitará direc-
tamente con el Río San Juan.

l Comenzaron los trabajos de desvío del río para la construcción
del dique El Tambolar

l Se inauguró el tramo de la ruta que une Barreal con Uspa-
llata. Este tramo es muy importante porque posibilitará dar un ac-
ceso a quienes pasan por el Cristo Redentor y se topan con la
sorpresa de que está cerrado. 

l Desde el 2003 al 2014 fueron objeto de edificación, refunciona-
lización y ampliaciones 200 edificios escolares, aproximada-
mente el 90%. 

Mimos a la cultura
El 11 de setiembre de 2014, justo el día en que el departamento Raw-
son cumplió 72 años se inauguró el Teatro Oscar Kümmel, que fue
construido en forma conjunta por el Instituto Nacional del Teatro y la
Municipalidad de Rawson. El comienzo de las actividades articuladas
con el Instituto Nacional del Teatro, fue con el Programa “La Escena
Cuyana en Movimiento”. 

Otros aportes a la cultura en los departamentos son el Teatro Muni-
cipal de Albardón y el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan

Se suma la construcción de nuevos espacios independientes, como
el de la Sala Z encarado por el Instituto de Opinión Pública y Pro-
yecto Sociales (IOPPS).

San Juan 2014

Teatro Oscar Kümmel
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Una gran sequía 

D esde el quinquenio
1968-1972 que San
Juan no vivía una etapa

de sequía tan prolongada como
la que se vivió desde el 2008 a
2014. 
Aunque existían más diques, y
el caudal del río San Juan llegó
a 20 metros cúbicos por se-
gundo la situación se prolongó
más de lo esperado. 

Siempre que esto sucede, el
dato es preocupante teniendo
en cuenta que la provincia se
abastece del agua que traen
los ríos Jáchal, en el Norte, y
San Juan, y que sólo este úl-
timo riega el 85 por ciento de la
superficie cultivada. 
Un problema a resolver es que
sólo un 13 por ciento de las pro-
piedades agrícolas eficientiza-
ron su riego, mientras que el
resto, sigue regando a manto.

Crisis vitivinícola

Algunas 
Leyes  
provinciales 
destacadas

l Ley 8314
(DJ1268N). “Pro-
fundización de la
democracia”. Modi-
fica código electoral
provincial sobre la
edad mínima de
electores:  mayores
de 16 años (año
2012)

l Ley  8319
(DJ1153R) Ley de
prevención contra
la trata de perso-
nas (2012)

l Ley 8292
(DJ1134S) obligato-
riedad de instalar el
Sistema de Aro
Magnético para Hi-
poacúsicos en es-
tablecimientos
públicos y privados
destinados a espec-
táculos públicos

l Ley 8444 y
Ley8464 (DJ 1224
C) Registro de
identificación del
recién nacido y su
madre asistida

l Ley 8509
(DJ1260E) se
aprueba el Digesto
Jurídico (DJ) de la
Provincia de San
Juan ( ordena-
miento y cataloga-
ción de las leyes
provinciales vigen-
tes) 

Fuente: 
“El Nuevo Diario” - 

ediciones de época. 

Planta 
sanjuanina
concentradora 
de mosto

E n el año 2014 hubo un sobre stock de 300
millones de litros de vino, producto de un
error de previsión del cupo de mostos que

la provincia de Mendoza realizó para el año 2014
y que agravó la situación de la vitivinicultura local,
por el bajo valor de la uva. Afectó de manera di-
recta a los productores, por lo que el gobierno
local implementó medidas en conjunto con
Mendoza y la Nación. 

Ellas fueron: el reintegro de los derechos de im-
portación en forma inmediata; la creación de Ob-
servatorio de Precios; la flexibilización de las
condiciones de vinos retenidos por el INV por
deudas por corresponsabilidad gremial de las co-
sechas 2012 y 2013; una ley que prohíbe la im-
plantación de viñedos que generen sobre oferta

vínica; el INV como regulador del mercado con
acuerdos con los gobiernos; líneas de crédito de
prefinanciación de exportaciones a tasa subsidia-
das y la creación de instrumentos orientados a
sacar vinos del mercado mediante mecanismos
de destilación.

Una vez lanzadas estas medidas en octubre de
2013, de inmediato el gobierno de San Juan salió
a ganar mercados para el mosto y el vino a gra-
nel.
En cuanto a la creación de instrumentos para
sacar a vinos del mercado, por medio de la Ley
8505 el gobierno creó un Certificado para Desna-
turalización de Vinos (CERDEVIN) para destinar
a usos no vínicos hasta 20.000.000 de litros de
vino. 
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San Juan 2015
Un año de elecciones
El Gobernador de la Provincia 
anunció que no irá por la reelección

Camino al Balotaje.
Resultados de las elecciones 
para Presidente de la Nación

Elecciones del 25 de octubre
San Juan: Contundente triunfo del FPV

Los festejos del 25 de mayo fueron el escenario propicio para que el Go-
bernador Jose Luis Gioja anunciara que no buscará la reelección. El can-
didato más firme para la fórmula a Gobernador sería  Sergio Uñac quien
goza de amplio consenso en la sociedad sanjuanina. Fue dos periodos in-
tendente, acompañó al gobernador como su vice, y lo reemplazo en los
momentos difíciles del accidente, demostrando sus capacidades 

Las PASO 
en San Juan
Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias  realizadas el 9 de agosto
de 2015  el FPV  se impuso con mas
del 60% de los votos,  y sus candidatos
a gobernador, diputados nacionales y
presidente triunfaron en todos los de-
partamentos Los precandidatos a inten-
dentes, diputados departamentales y
concejales  ganaron en 17 de las 19 de-
partamentos. José Luis Gioja festejó en
la sede del Partido Justicialista con su
formula ganadora: Sergio Uñac y Mar-
celo Lima, candidatos a Gobernador y
Vice respectivamente. En la Provincia después de 12 años de gobierno,

se impuso con  el 53,59 % de los votos con la for-
mula UNAC - LIMA, para Gobernador y Vice, el
Frente Para la Victoria; mientras  que la Alianza
Compromiso con San Juan (liderada por Roberto
Basualdo)  alcanzó el 30,62% , en tercer lugar
Juntos por San Juan con el 12,20%; le siguieron
Frente Progresista con 1,70% y Cruzada Renova-
dora con 1,41%.

l Para Diputados Nacionales: 2 corresponden al
FPV y 1 a Alianza Compromiso por San Juan
l Diputados Provinciales: 9 al FPV  , 5 a Alianza
Compromiso por San Juan  y 2 a Juntos por San
Juan
l Diputados Departamentales: 12 al FPV, y 7 a
Compromiso por San Juan  

Albardón: Juan Carlos Abarca
Angaco: Jose Castro
Calingasta: Jorge Castañeda 
Capital: Franco Aranda 
Chimbas: Fabián Gramajo
Caucete: Julián Gil
Iglesia: Marcelo Marinero 
Jáchal: Miguel Vega 
Nueve de Julio: Gustavo Nuñez
Pocito: Fabián Aballay
Rawson: Juan Carlos Gioja
Rivadavia: Fabián Martín
San Martín: Cristian Andino
Santa Lucía: Marcelo Orrego 
Sarmiento: Mario Martin
Ullum: Leopoldo Soler
Valle Fertil: Omar Ortiz 
25 de Mayo: Juan Carlos 
Quiroga Moyano
Zonda: Filomeno Atampiz

Nomina de Intendentes 

EN  EL PAIS

Frente Para la Victoria FPV-
Daniel Scioli –– 37,08 %

Cambiemos - 
Mauricio Macri –- 34,15 %

UNA - 
Sergio Massa - 21,39 %

Frente de Izquierda 
3,23 %

Progresistas 
2,51 % 

Compromiso Federal 
1,64 %

Marcelo Lima, José Luis Gioja y Sergio Uñac.

EN SAN JUAN 

Votos totales : 427.983

Daniel Scioli (FPV): 46,07 % 

Sergio Massa (UNA): 26,34% 

Mauricio Macri (Alianza Cambiemos): 20,87%

Compromiso Federal (Rodriguez Saa)  3,49 %;
Alianza Progresista (Margarita Stolbizer) y el
Frente de Izquierdsa (Nicolás del Caño)
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RESULTADO DEL BALOTAJE
Nuevo Presidente

Nuevo Gobernador

Fecha  de los comicios: 
22 de noviembre de 2015

Fórmula ganadora del balotaje: Mauricio Macri- Gabriela Michetti

Ya en funciones: minutos después de jurar en la
Legislatura, el gobernador Sergio Uñac posa

junto al vicegobernador Marcelo Lima

Luego de jurar en la Legislatura Provincial, el Gobernador Sergio Uñac
acompañado del Vice Marcelo Lima se dirigieron al Auditorio.
En una emotiva seremonia recibió los atributos: la banda de mano del
exgobernador José Luis Gioja, y el bastón de mano de su esposa Sil-
vana Rodríguez; acompañado de su señora madre y de sus hijos.
“Soy el primer mandatario y el primer empleado, porque estoy
mandado por los sanjuaninos para esta monumental tarea”
(En la Legislatura)

“El verdadero poder es el servicio y yo vengo a servir y a trabajar”
(En el Auditorio)

Resultados en todo el país: 

CAMBIEMOS  
12.903.301 – 51,40 %

FRENTE  PARA LA VICTORIA 
12.198.441-  48,60 %   

Resultados en la Provincia :

FRENTE PARA LA VICTORIA  
256875 – 59,76 %

CAMBIEMOS  
172.948  - 40,24%

http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=32772
http://www.sanjuanalmundo.com/multimedia_ver.php?m=videos&id=14533
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1- Elaborar un cuadro con los principales acontecimientos polí-
ticos en la Provincia y la Nación desde el año 2000 hasta el
presente 

2- Organizar la información de los acontecimientos sociales y
culturales de ese período a nivel nacional y provincial.

3- Consignar la cantidad de habitantes de San Juan según el
Censo 2010; los departamentos con mayor población. 

4- Establecer la fecha en que San Juan fue escenario de la
Cumbre del MERCOSUR y consignar los paises cuyos presi-
dentes participaron.

5- Especificar qué procedimiento posibilitó la postulación de
José Luis Gioja para ser electo Gobernador por un nuevo pe-
riodo y cuando asumió.

6- Investigar en medios de comunicación gráficos el impacto
que tuvo en la población el accidente aéreo sucedido el 11 de
octubre de 2013 en la Provincia.

7- Explicar que son las PASO, desde cuándo constituyen una
instancia electoral, que se elige en ellas. Expresar en 1.500 ca-

racteres un juicio valorativo sobre la incidencia de las PASO en
la vida democrática. 

8- Buscar en internet como quedo el mapa político de Argen-
tina después del Balotaje. Observar la situación de San Juan
en Cuyo. Armar con colores el mapa político de la provincia de
San Juan. Armar un archivo de las acciones que se realicen en
el País y en la provincia a partir del 10 de diciembre. 

9- Identificar obras realizadas en la Provincia de San Juan
desde el nuevo siglo, fecharlas y ordenarlas segun su impor-
tancia.

10- Organizados por grupos indagar sobre cada una de las
leyes mencionadas; preparar un comentario escrito fundamen-
tando su necesidad, conveniencia y en qué mejora la vida y los
derechos de los sanjuaninos.

11- Entrar a www.tulegislatura.com.ar y seleccionar otras leyes
importantes según tu criterio. Fundamentar la elección. 

12- Elaborar un video de tres minutos y redactar un guión
dando razones de por qué venir a visitar San Juan.

Actividades

Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario

Capilla de Achango - Iglesia Valle de la Luna - Valle Fértil

Catedral de San Juan

http://www.tulegislatura.com.ar
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Fuente: “El Nuevo Diario” - ediciones de época - Suplemento 452 años de San Juan - Fundación Bataller y El Nuevo Diario 6/6/2014 

Observatorio El Leoncito - Calingasta

Fiesta Naciomal del Sol

Camerata San Juan



FUNDACION
BATALLER
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