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PRESENTACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES

 

Desde siempre los hombres necesitaron reflexionar sobre su pasado y reconstruir 

una memoria de sí mismos. Primero fueron los ancianos, los sabios y los sacerdotes. Luego los 

historiadores quienes contaron y escribieron sobre el pasado a través de mitos, crónicas y biografías, 

elaboraron un saber histórico destinado a legitimar situaciones y reafirmar identidades hasta 

convertir  a la Historia en una disciplina que centra su atención en el análisis y comprensión de los 

procesos históricos. 

Por eso la Historia concentra su atención en las sociedades del pasado cuya 

comprensión ayuda e instrumenta para conocer el presente, permitir  una proyección hacia el futuro y 

pone el acento en el análisis y comprensión de los procesos históricos. Comprender el pasado es 

poder definir  los factores sociales y sus interacciones, descubrir  tras la lectura de textos, los impulsos 

conscientes e inconscientes que dictan los actos   de los hombres y de las sociedades. Conocer el 

presente es, mediante el uso de estas herramientas, someter a una reflexión crítica y analizar los 

hechos como los factores que los provocan para poder planificar el futuro. 

De la misma forma la Geografía hace su aporte para el conocimiento de nuestro 

sustento natural, para su valorización y uso sustentable. De la misma manera la utilización de 

conceptos y vocabularios específicos que permitan la utili zación de los diferentes sistemas de 

representación gráfica para la comprensión de la ubicación y distribución territori al en nuestro 

país, en sus diferentes aspectos. 

Desde una amplia perspectiva de abordaje, las sociedades desarrollan procesos 

internos y externos que exigen el conocimiento y enfoque desde ambas disciplinas sociales como 

son  Historia  y  Geografía, para  diagnosticar y  orientar  acciones  propias  de  la  especificidad 

profesional de un personal penitenciario, tendientes al logro de objetivos propios y sociales, que 

dan razón de la existencia en el marco del proceso educativo y transmisor de cultura, constituyéndose 

en prerrequisitos conceptuales, procedimentales y valorativos para el posicionamiento y ejercicio 

profesional.
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HISTORIA 
 

ANTE CEDE NTES DE  L A FU NDACI ÓN DE  SAL TA  
 
 
 

 
El  prim ero en penetrar en el norte  de nuestro país fue Diego de Alma gro (1536), sin  embargo no real izo 

nin guna fundación ya que su int ención fue descender  de las t ier ras alt operuanas para hal lar  un camino que lo 

l levara a Chile. En 1542 fue enviado desde Perú  Diego de Rojas a ocupar la región del ˈTucumánớ amplia región 

que abarcaba las actuales provinci as de Tucumán, Salt a y Sant iago del  Estero. Esta expedición a pesar  de haber 

l legado hasta in mediaciones de Sant iago del Estero tampoco produjo fundaciones y, lu ego de la muerte  de R ojas 

a manos de los natu rales, regreso al Perú. 

 

En 1549  Juan  Núñez Del Prado fue comi sionado por  el virr ey del Perú  para real izar  incu rsiones en la 

región del Tucumán .En  1550 funda la ciudad Del  Barco I  ,y lu ego Del Bar co II  (1551)-en la  actual  Tucumán-y 

Del Barco I I I (1552),en la actual  provincia  de Sant iago Del Estero. 

 

Franc isco de  Aguirre  en 1553 funda la ciudad de Sant iago del Estero. Años después Diego de Vil larr oel 

funda San Miguel  de Tucumán, y en 1571 Jerónimo  Luis De Cabrera fun da Córdoba del Tucumán. 

 

FUN DACION  DE  SAL TA :  En  el  año  1580  Don  Hernando  de  Lerma  es  designado  gobernador  de 

Sant iago del Estero por  el rey Fel ipe II  .L legado a esta ciu dad movi l izó a los pobladores y con energía y 

capacidad organizat iva  consiguió  aprox imadam ente 95 hombr es, naturales ami gos, cabal los, vacunos y ganado 

menor  

 

Dirigi éndose hacia los actuales ter r i tori os de nuestra  provinci a, consul tó a su hueste si esta fundación 

debería  hacerse en el val le de Sal ta o Calchaquí. El  14 de abr il  de 1582 fijo l os lími tes de la nueva ciudad y el día 

16 de abr i l  de 1582 fundó la ciudad de Lerma en el  val le de Sal ta, si tuándola a oril las del rio de los Sauces (hoy 

calle San Mar t ín) y el de los Siancas (rio  Vaqueros).Estuvieron presentes en la fundación el obispo Franci sco de 

victoria, fr ay Nicolás Gómez, fray  Bar tolomé de la Cruz qui enes firmar on ante el escr ibano Rodri go Pereyra. El 

día 17 Lerma repar t ió los solares para la nueva ciudad. Entregó, después de fijar se el propio, dos para  la igl esia 

mayor  y dos para el obispo, una cuadra para el convento de San Franc isco y 120 solares que repar t ió entre los 

soldados y vecinos que lo acompañar on. 

 

El  gobernador  y el obispo proclamar on como patrono de la ciudad a los sant os San Fel ipe y Sant iago. El  30 

de set iembre  se reunió  el cabi ldo y por  sort eo de los santos del calendario  sal ió en suerte  San Bernardo, como 

tercer  patrono de la ciudad.
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En 1587 se intentó t rasladarla  bajo el nombre  de San Fel ipe de la Nu eva Rioja y en 1588 se t rató de su mudanza 

al río Siancas, pero sin  resul tado. 

 

Con el t iempo, se la conoce sim plemente por  Sal ta. En 1792 se la declaró capi tal de la I ntendencia de Salt a 

del Tucumán y después de la Revoluci ón de Mayo pasó a ser  la capit al  de la provincia  argent ina  del mi smo 

nombr e. 

 

Como se verá,  el nombre de Sal ta exist ía mucho ant es de su fundación y ant es de la l legada de los 

conqui stadores. No es una palabra española, sino indígena, que in dicaba el nombre  del lu gar  y, posiblemente, de 

una t ribu.  Hay diversas int erpretaciones sobre su ori gen. Puede ser  el nombre de una t ribu  de in dios, los 

ˈsaltasớ; o bien  ˈsallataớ que  quiere decir  ˈpeñas-lugarớ; o ˈsagtayớ, en  quechua ˈreunión de lo sobresalienteớ, o 

bien,  la acepción preferida, ˈsagtaớ, ˈmuy hermosoớ en la lengua aymará. 

 
EL  PE RI ODO  I NDEP ENDIE NTE. REVOLUC I ÓN  DE  M AYO  

 
La Revoluci ón de Mayo fue el prim er  paso en el cami no que l levo a t ran sformar  al Virr ein ato del Rio de la Plata 

en un país in dependiente. Las Provinci as Unidas  del Rio de la Plata fueron el  núcl eo a par t ir  del  cual comenzó a 

organizar se nuestro país .Duran te los prim eros años de vida  in dependiente hubo dif erentes int entos de 

organizaci ón, cuyo paso inici al fue establecer  un gobierno central  .Sin  embargo, esos intentos fracasaron por  la 

presencia de fuert es obstáculos: cada región ïBuenos Air es, el L i toral  y el I nteri or  ïy cada grupo social defendían 

sus intereses par t icul ares. Entre 1810 y 1820 fracasaron los sucesivos intentos de Buenos Air es de im poner  un 

gobierno central  debido a la oposición de las provinci as interi ores. 

 

Antecedentes: La Revoluc ión de Mayo de 1810 no fue un hecho casual, sino que ï como todo acontecimi ento de 

significaci ón- es  la  resul tante  histórica  de  una    serie  de  antecedentes, en  este  caso  tanto  eur opeos como 

american os y locales. 

 

El  movimi ento estal lado en Buenos Air es forma par te de una corr iente hi stórica  de rebel ión común a toda la 

América  hi spana, pues casi sim ul táneamente se produjeron ot ros focos de tendencia separat ista en diversos 

domi nios españoles. 

 

Entre los antecedentes externos podemos citar:  
 

 

-La in dependencia de los Estados Unid os: el 4 de jul io de 1776 fue proclamada la in dependencia de las ant iguas 

coloni as br i tánicas en América  del Nort e, la que dio ori gen a una nueva ent idad polít ica l lamada Estados Unid os. 

España ayu do a los revoluci onari os en su lucha  cont ra Gran Br etaña sin  medi r l as consecuencias de esta act i tud 

para con  los  pobladores de  sus  propios domi nios en  América  .La  corona española reconoció las  legit im as 

aspira ciones de los rebeldes, que no tardar ían en ser  imi tadas por  ot ros movimi entos en Améric a. 

 

-La Revoluci ón francesa y las nuevas ideas: La Revolución Francesa de 1789 definió  los derechos inal ienables del



4 

"XXIº Curso de Formación de Aspirantes a Agentes del S.P.P.S." 

 

 

 

 
 
 

pueblo en un  documento que  se denomino ˈDeclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanoớ. Las  ideas 

proclamadas por  los revoluci onari os, su espíri tu cr ít ico y demoledor,  encontrar on rápida dif usión en la juventud 

i lustrada del vir rein ato del Rio de la Plata y de toda la América  hispana. 

 

Cau sas locale s: 

 
-Económicas: debido a la im previsora polít ica seguida por  España, puede afi rmarse que, desde fin es del siglo 

XVI I I , sus domi nios en América  quedaron abandonados a su propia suert e. Las guer ras y los confl ictos eur opeos 

int er rumpían totalmente las t ransacciones comerciales con la metrópol i , mi entras las poblaciones de ul t ramar 

sufrían  las consecuencias del absur do sistema del  monopolio comercial.  Los er rores del gobierno penin sul ar 

favorecieron la acción de aquel los hombr es de ideas progresistas, los cuales, en verdadera acción revoluci onari a, 

defendían el l ibre comercio y censurab an la defectuosa admini st raci ón española 

 

-Polít icas: Después de la asonada del 1º de enero de 1809 se intensifico  la agitación polít ica en Buenos Air es y a 

par t ir  de junio  de ese año se inic iaron reuni ones secretas contrari as al régimen im peran te. Los cargos públ icos 

eran  ocupados en su casi total idad por  los españoles, en muchos casos in capaces, pero con la ventaja de haber 

nacido en la penín sul a. 

 

Otra causa polít ica que merece destacarse es el  cri terio  que im peraba en la corona española respecto de las 

posesiones en América.  Estos ter r i tori os se consideraban propiedad personal  del  rey, no de la Nación. En 

consecuencia, producido un cambio de gobierno en la penín sula o caut ivo el  monarca,  quedaban desatados de 

hecho los víncul os con la metrópol i . 

 

-Las in vasiones in glesas: El  pueblo adquirió  conciencia de sus propias fuerzas, nadie dudaba que tanto la 

reconqui sta como la heroica defensa  habían sido victorias del esfuerzo popul ar .Esto puso de manifi esto el valor 

y la  capacidad de los cri ol los para  defender  su l iber tad. 

 

Hasta aquí los antecedentes y causas, veamos ahora que paso en 1810: 
 

 

En ese año, en España, fueron derrotadas las úl t imas fuerzas que sostenían la resistencia contra la in vasión 

napoleónica. Cuando estas not ici as s e conocieron en América,  la relación entre las coloni as y la metrópoli enfrento 

una nueva cr isis .En Buenos Air es un grupo de cr iol los ïint egrado por  comerciantes, profesionales y jefes 

mili tares-inicio una serie  de acciones con el objet ivo de hacerse cargo del gobierno que la metrópoli  ya no podía 

ejercer.  Cornel io Saavedra y Manuel Belgrano  fueron los elegidos por  el grupo de cr iol los para sol icitar  a las 

aut ori dades virr einal es la real ización de un  cabi ldo abiert o. Saavedra comunico al virr ey Cisneros que las milici as 

no estaban dispuestas a sostener  su aut ori dad en contra de los cr iol los y un grupo de vecinos se reunió en la plaza 

mayor  para  apoyar  la sol ici tud. Fina lmente el cabi ldo abierto  fue convocado para  el día 22 de mayo 

 

El  debate y la votación del cabi ldo se desarr ol laron alrededor  de una cuestión central:  si  el  virr ey tenía que cesar 

o no en sus funci ones y, en caso afir mat ivo, quien lo reemplazaría.
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I gualmente quedo establecido que la votación debía ser  públ ica y firma do a medida que los asistentes fueran 

l lamados por  el escr ibano. Se votó hasta al tas horas de la noche resolvi éndose finalm ente hacer  el escrut inio  al 

día sigui ente .Realizado este se resolvió  que el virr ey debía cesar  en el  mando y que el poder  recaería 

provisoriam ente en el  cabi ldo, el  cual  quedaba facul tado para  for mar  una junta de gobierno. 

 

El  cabi ldo se mant enía fiel  al  virr ey. Amparándose en una cláusula que lo aut oriz aba a formar  la Junta de 

Gobierno, t ramo una acción ant ir revoluci onari a. A tal efecto designó una junta presidi da por  el ex virr ey. Cisneros 

planteo la necesidad  de consul tar  a los jefes mili tares. Estos, a su vez, expresaron que la opini ón públ ica 

solo habr ía de calmarse con la separaci ón defini t iva  del vir rey. 

 

Cuando fue conocida la consti tución de la Junta, la acción de los grupos revoluci onari os se acentuó. Esta 

resistencia se debía a la permanencia del ex virr ey. Reuni ones celebradas en la mi sma noche del 24, así como 

manif estaciones popul ares con evidente int ención agitadora,  promovieron la decisión de entrevistar  a los jefes 

mili tares. 

 

El  resul tado de esta cr isis se hizo sent ir  de in mediato: todos los mi embr os de la Junta elevaron sus renuncias al 

Cabi ldo. Sin  embar go el cabi ldo no estaba dispuesto a ceder.  Los cr iol los, entonces, no esperar on más: algunos 

pat ri otas se presentaron ante los cabi ldantes y expresaron la  opini ón del pueblo, contrar ia a la permanencia del 

virr ey. Frente a esta act it ud, el Cabi ldo resolvió  consul tar  a los jefes mili tares para exponer les la grave situación 

y para que estos, a su vez, expresaran  sus ideas al respecto. La respuesta de la mayoría  de los jefes mil i tares fue 

terminan te: respaldarían  la pet ici ón popul ar  y aconsejaban aceptar  la renuncia de Cisneros. 

 

El  Cabildo debió admit ir  la real idad  y sol ici to la r enuncia de Cisneros: era el t riun fo de la causa pat ri ota. El 

Cabi ldo debió aceptar  la imposición popul ar  ante  la act i tud amenazante de los grupos patri otas reunid os en la 

Plaza Mayor.  El  mismo día 25, los int egran tes de la Pr im era junta asumieron sus cargos juran do fidel idad a 

Fernando VI I . 

 
LA  DECLA RACI ÓN  DE LA  IND EPE NDE NCIA  

 
Durante  el  gobierno    Ignacio  Álvarez  Thomas  (1815)a través  del  ˈEstatuto  Provisionalớ  se  convoca   a  las 

provincias ˈpara el pronto nombramiento de diputados que  hayan de formar la constitución, los cuales deberán 

reunirse en la ciudad de Tucumánớ 

 

A princi pios de 1816, los representant es de los pueblos comenzar on a l legar  a Tucumán, ciudad elegida por 

distante a Buenos Air es con el fin  de no despert ar  recelos del int eri or  hacia el central ismo port eño. El  congreso 

se int egro con 31 diputados, por  Salta fueron el doctor  José Ignacio Gorr i t i,  don Mari ano Boedo y el coronel J osé 

de Moldes. 

 

El congreso inicio  sus sesiones el 24 de marzo de 1816 .Una  de las prim eras medidas fue elegir  un nuevo Dir ector  
 

Supremo, la designaci ón recayó en Juan  Mar t in  de Pueyrredon, representante de San Luis.
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En la sesión del  9 de jul io, el  presidente de tur no, Narci so de Lapr ida,  propuso que el congreso t ratara el punto 

tercero  del  plan  de  asuntos  fundamentales,  referente  a  la  in dependencia.  El  secretario  J.J.Paso  leyó  la 

proposición  que  debía votarse y luego  pregunto a los diputados ˈSi querían que  las  Provincias Unidas fuesen una 

nación libre  e independiente de los reyes de España y su metrópoliớ. Los diputados votaron por aclamación. 

 
LA  CONSOL I DACI ÓN DEL  ESTA DO NA CI ONAL  

 
En febrero de 1852, un  ejército l iderado por  el  gobernador  entrer r iano Justo José de Urqui za, apoyado por 

fuerzas de Corr ientes, Brasil  y Uruguay, der rotó a las fuerzas de Juan Manuel  de Rosas en la Batal la de 

Caseros. Luego del t riun fo Urquiza  designo gobernador  provisorio  de Buenos Air es a Vicente López. 

 

Para considerar  las tareas previas a la organizaci ón ,Urquiza  se reunió  en la residencia de Palermo con Vicente 

López ,el general  Vira soro, gobernador de Corr ientes, y Manuel  Leiva  delegado de Santa  Fe .El  6 de abril 

suscr ibieron el Protocolo de Palermo por  el cual l as provinci as signatar ias delegaron en Urquiza  el manejo de las 

relaciones exteri ores y de los asuntos general es de la República .El gobernador  de Entre Ríos recibía esas 

at ribu ciones hasta tanto se reúna un Congreso que establezca defini t ivamente a qui en cor respondería  el ejercicio 

del poder  . 

 

El  Acu er do de San  Ni colá s: El  8 de abril  de 1852, fueron in vitados los gobernadores de las provinci as a una 

reuni ón a efectuar se en San Nicolás de los Ar royos con el objet ivo de convenir  las bases de la organizaci ón naci onal. 

A fin es de   mayo se iniciar on formalmente las del iberaciones .El  Acuerdo de San Nicolás estableció entre ot ras 

cosas: 

 

-La reuni ón de un  congreso en la ciudad de Santa  Fe con plena i gualdad de representant es, dos por  cada provinci a. 

 

-Otorgar  a Urquiza  el t i tulo de Dir ector  Provisorio  de la República Ar gent ina  
 

 

-La supresión de los derechos de t ran si to (aduana) sobre las mercaderí as que pasaban de una provincia  a ot ra 
 

 

La  Con st i t ución  Naci onal:  En noviembre de 1853   el  Congreso inicio  sus sesiones y el igió presidente del 

mi smo al salteño Facundo de Zuvirí a. Buenos Ai r es no envió delegados porque no estaba de acuerdo con la 

nacional ización de la aduana ni con el envío de dos representant es al Congreso ya que tenia  mayor  población que 

las demás .por  lo tanto  esta provincia  decidió separarse de la Confederaci ón 

 

En el Congreso una comisión redacto el proyecto consti tucional  que fue presentado en la sesión del 18 de abr il  .El  
 

1º de mayo de 1853, el Congreso sanciono la Constit ución que fue firma da por  todos los diputados, se promulgo el 

día 25 y se juro  en todo el país, con excepción de Buenos Air es el 9 de jul io .La Consti tución estableció para la 

Nación Ar gent ina  la forma de gobierno representat iva,  republ icana y federal.  

 

A fin es de agosto Urquiza c onvoco a elecciones para elegir  presidente .Los comicios se efectuar on en noviembre  y
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resul tó electo el  mi smo Urquiza  como Presidente de la Nación. 
 

 

Queda así la Repúbl ica Argent ina  dividi da en dos bloques: por  un  lado la Confederaci ón Ar gent ina,  con capital 

en Paran á, y por  el ot ro, el Estado de Buenos Air es con capi tal en la ciudad de Buenos Air es y poseedora del 

puerto  y la aduana. 

 

Esta  div isión  se  prolongo  hasta  1861,  cuando  en  la  batal la de  Pavón  las  fuerzas port eñas l ideradas por  
 

Bartol omé Mit re vencieron a las de la Confederaci ón, comandadas por  Urqu iza. 
 

 

Al año sigui ente Mit re fue elegido presidente según  las reglas establecidas por la  const i tución .Comenzó entonces 

un proceso de unificaci ón bajo el  predomi nio bonaerense 

 

Duran te las presidencias de Bartol omé Mit re (1862-1868),Domi ngo Faustino Sarmi ento(1868-1874)y Nicolás 

Avel laneda (1874-1880),se produjo, la construcción del estado nacional  argent ino .Para el lo los gobernant es 

im pul saron la creación de un ejército nacional, la organizaci ón del poder  judicial,  la modernización de los 

t ran sport es y la apertu ra de oficinas  de cor reos, telégrafos, hospi tales y escuelas en todo el país .Con la educación 

,los  gobernant es buscaban crear  en  los  habi tantes un  sent imi ento de  nacional idad  compar t ida basada  en 
 

símbolos patri os ,próceres y una hi stor ia común. 
 

 

Los recursos para el sostenimi ento de las nuevas insti tuciones del  estado provini eron sobre todo de los in gresos 

aduaneros, que se incr ementaron con el aumento del comercio exteri or  .Además, los gobiernos  crearon nuevos 

im puestos y sol ici taron pr estamos a ot ros países, en especial  a Gran  Br etaña. 

 

L as re si st encias y  la  conq u i st a del  or den:  El  avance del poder  central  y la hegemonía port eña generar on 

reacciones en los caudi l los federal es de vari as provinci as .Entre el los, se sublevaron el ri ojano Ángel Vicente 

ˈChachoớ Peñaloza, quien fue derrotado y muerto en 1863,  y Felipe Varela, derrotado definitivamente en 1869. 
 

 

Por  ot ra par te, con la fir me decisión de afianzar  su autori dad en todo el ter r i torio  e incorporar  mayores t ier ras al 

cir cui to product ivo, el poder central  avanzo contra las comunida des aborí genes  no integradas .Así en la l lamada 

ˈConquista del  Desiertoớ, en  1879,  el general Julio Argentino Roca somet ió a los in dios de la Patagonia y ocupo 
 

más de 15000 leguas de t ier ras vír genes .En 1884, ot ra expedición mil i tar  ini cio la ocupación del Chaco 
 

 

L os pr im eros  pa sos de  l a mo dern iz aci ón  econ ómi ca  
 

 

A medida que resolvía  los problemas polít icos más acuciantes, la Ar gent ina aumentaba su in serción en el m ercado 

mundial.  Así, en las t ier ras fért i les de Buenos Air es y el L i toral,  aumentaba la producción agropecuaria c on destino 

a la export ación. A su vez, en vista de la baja densidad  de población existen te en esa zona, el gobierno 

im pul saba la l legada de in migran tes europeos. También fomentaba las in versiones ext ran jeras para obras de 

in fraestructu ra, especialmente en el puert o, los servicios urbanos y el tendido de vías fér reas. 

 

Entre 1850 y 1880, aumento la cr ía de ovejas en Buenos Air es para expor tar  lana a Bélgica,  Francia y ot ros
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países que la requerían  para su in dustria  text i l . En el L i toral,  especialmente en la provincia  de Santa Fe, ya el 

gobierno de la Confederación había im pul sado la creación de  coloni as agrícolas t r abajadas por  in migran tes 

eur opeos. Aunque el crecimi ento de estas coloni as fue lento, a fin es de la década de 1870 la Ar gent ina  comenzaba 

a export ar  trig o. 

 

En tanto  el  poder  central afianza ba su autori dad el país se in ser taba en el mer cado mundial,  también  se 

t ran sformaba la vida polít ica de las gran des ciu dades, sobre todo, la de Buenos Air es. En época de elecciones, los 

debates públ icos, al im entados por  la prensa peri ódica, se hacían más acalorados y crecía la act ividad  de los 

ˈclubes electoralesớ de las distintas facciones. 
 

 

Sin  embar go, aunque todos los habitant es de sexo mascul ino nat ivos o natural izados estaban habi l i tados para 

votar,  solo una mínima  parte  lo hacía. Ello  se debía a que el sufragio no era obl igatorio  y la violencia cot idiana  de 

las mesas electoral es desalentaba la concur rencia. Por  eso, la par t icipaci ón polít ica de la gente se canali zaba en 

asociaciones, reuni ones públ icas o movi l izaciones cal lejeras. 

 
EL  ORD EN CON SERVAD OR  

 
En 1880, cuando el Estado nacional  ya estaba consol idado, la act ividad  polít ica paso a estar  domi nada por  el 

Partido Autonomista Nacional (PAN).  Este partido   agrupaba a  los  ˈnotablesớ de  cada  provincia, que  tenían 

poder  polít ico, riqu ezas y prestigio  social. Para su formación, fue muy im port ante la l lamada Liga de Gobernadores 

provinci ales, que en 1880 apoyo la candidatura  a presidente del general  Julio  A. Roca. El  PAN domi no  el  ejercicio 

del  poder  duran te  aproximadam ente t res  décadas,  duran te  las  cuales  la  par t icipaci ón electoral  se mantuvo 

reducida. Y si  bien había elecciones, los resul tados se garan t izaban mediante mecanismos ilegales, como el frau de, 

y ot ros legales, como la int ervención federal  a las provinci as, que permit ía remover  a los gobernadores considerados 

rebeldes. También  fue común el control de la sucesión, por  el  cual el  presidente sal iente designaba al nuevo 

candidato  presidencial . De este modo, el manejo excluyente del gobierno por  una mi noría  poderosa dio lu gar  a la 

existencia de un régimen polít ico conservador  u ol igárquic o. 

 

EL  NA CI M IE NTO DE  LA  UC R: En 1890, un grupo de opositores al gobierno y a sus práct icas electoral es 

protagonizo un levant amiento armad o, conocido como Revoluci ón del Parqu e, en la ciudad de Buenos Aires. 

 

Si bien la insur rección fue derrotada, el presidente debió renunciar.  La Revoluci ón del  '90 mar có un punto de 

qui ebre en la  hi storia  argent ina,  mar ca con clari dad el m omento en el que comienza a emerger  una sociedad civil 

urbana,  dif erenciada en grupos sociales con demandas específicas. En par t icul ar  la Revoluci ón del '90 mar ca el 

momento en que la clase media in gresó a la vida  públ ica.A par t ir  de entonces, sur gieron nuevas agrupaciones y 

par t idos polít icos, como la Uni ón Cívica Radical,  en 1891, y el Par t ido Social ista, que en 1896, que reclamaban la 

pur eza del sufragio y la instauración de una democracia par t icipat iva. Los Social istas, además, demandaban 

mejoras en las condiciones de vida de los t rabajadores.
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LEY  SAENZ PE ÑA  

 

 

Bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña se dictó la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Pe ña que im puso 

el voto secreto  y  obliga t ori o, para  im pedir  el frau de y posibi l i tar  que los electores voten in divid ualmente en un 

ˈcuarto  oscuroớ. Se  establecía el  sistema de  lista incompleta o de  voto  restringido, donde   el  elector tiene la 

posibi l idad de no votar  por  la l ista entera  que se le ofrece, sino por  las dos terceras par tes de los candidato s, 

siendo elegidos los que obtengan mayor  núm ero de votos, cualqui era sea la l ista a la que per tenezcan, 

asegurán dose, así la representación de la mi noría.  Consideraba al sufragio como un derecho inal ienable de los 

ciudadanos, y establecía la conformación de un padrón mili tar,  para posibi l i tar  la ident ificaci ón de los electores. 

Se consagró el sistema de sufra gio  univ er sal , aunque dentro de esta posibi l idad, no se incluyó  a las  mujeres 

a qui enes recién se les reconocieron derechos electoral es, por  la ley 14032, de junio  de 1951. Por  la ley Sáenz 

Peña se consideran  electores a todos los ciudadanos, nat ivos y natural izados, que consten en el padrón electoral, 

desde los dieciocho años de edad hasta los 70. A par t ir  de esa edad el voto es opcional. Se consideran  afectados de 

incapaci dad y pri vados de ejercer  el  derecho de sufragio, los dementes declar ados en juicio  y los sordomudos que 

no puedan expresarse por  escr i to. Las juntas escrutadoras de votos son las encargadas del recuento de las 

votaciones, reuni éndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura,  const i tuyéndose dichas 

juntas en cada capit al de provinci a, int egrada por  el Presidente de la Cámara Federal  de Apelaciones, el  Juez 

Federal  y el Presidente del Superi or  Tr ibunal de Just icia de la Provincia. En la capi tal de la repúbl ica la int egrará  

el Presidente de la Cámara Civi l . La pri mera apli cación de la ley Sáenz Peña sucedió en abril  de 1912 en Santa  

Fe y Buenos Air es, y permit ió que accediera  al poder  en 1916 el candidato  por  la Uni ón Cívica Radical, H ipól it o 

I r igoyen. 

 

Econom ía y soci edad  
 

 

A par t ir  de 1880, el  crecimi ento económico se aceleró de manera notable. La mayor  disponi bi l idad de t ier ras 

fértiles tras la  Conquista del  ˈdesiertoớ  y el incremento de la  demanda externa favorecieron el desarrollo de la 

producción agropecuari a. El  ganado vacuno se mul t iplico  en la provincia  de Buenos Air es. Los cult ivos de 

cereales se ampliaron en las coloni as agrícolas y hacia 1890 se expandieron a ot ras áreas de Santa Fe, Entre 

Ríos, Córdoba y Buenos Ai res. 

 

La  apar ición de la in dust ria  fri gorí fica, que permit ió la conservación de la carne enfriada,  posibi l i tó un aumento 

de las export aciones, sobre todo a Gran Br etaña. Las ovejas, entonces, fueron desplazadas hacia la Patagoni a. 

 

Además de los fri gorí ficos, sur gieron ot ras in dust r ias, como los molinos harin eros, que procesaban los bienes 

agropecuari os. También crecieron la  in dustria  de  la  construcción y  algunos  establecimi entos ori entados al 

mercado inter no que producían al imentos, bebidas, telas y vest im enta.
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Las in versiones ext ran jeras, fundamentalm ente de ori gen bri tánico, se ori entaron a los servicios públ icos, a los 

fri gorí ficos y  a  la  construcción de  l íneas  fer rov iaria s. El  Ferrocarr il  permit ió el  t raslado de  los  productos 

export ables del campo a las ciu dades portua r ias, como Bahía  blanca, rosario  y Buenos Air es, donde se embarcaban 

con destino a Europa. Por  al l í, a su vez, in gresaban los productos import ados. 

 

El  auge de la economía agro export adora at ra jo a millon es de ext ran jeros, en su mayoría  i tal ianos y españoles, 

aunque tambi én l legaron alemanes, franceses, rusos, polacos y siri os l ibaneses, entre ot ros. A pesar  de que muchos 

in migran tes l legaron con la esperanza  de adquirir  t ier ras para  t rabajar,  su valor  había aumentado y, en general,  

ya estaban en manos de gran des propietari os. Por  eso, la mayoría  se radico en las gran des ciudades de la región 

pampeana, como buenos Air es, Rosario  y Córdoba, donde había más posibi l idades de conseguir t rabajo en la 

construcción, l os servicios públ icos, los tal leres, las fábr icas y los comercios. La in migraci ón masiva, pues, 

acompaño un proceso de urbaniza ción acelerada. 

 

El  progreso y la expansión económica afectaron de  manera desigual  a las dif erentes regiones del  país. La 

modernización l legaba pr imero a las ciudades port uari as  y más lentamente al int eri or  y a las zonas rural es .No 

obstante algunas regiones lograr on desarr ol lar  una producción l ocal desti nada al mercado int erno. Ese fue el 

caso de la in dustr ia vi t iv inícola, en cuyo, y la azucarera,  en el noroeste, con epicentro en Tucumán. 

 

Por  ot ra  par te, el crecimiento económico contenía l ímites  que se harí an sent ir  poco t iempo después. El  punto 

débi l  del sistema radicaba en su dependencia de la demanda del  mercado externo. El  estal l ido de la Prim era 

Guerra Mundial,  en 1914, evidencio esa estrecha dependencia.  

 

Los beneficios del crecimi ento económico fueron diversos tanto  a niv el regional  como en el plano de la 

estrat if icación social. La ciudad de Buenos Air es fue, sin  duda, la que más creció y se t ran sformo. 

 

La capi tal alojaba a una el it e que se había enri quecido gracias a la posesión de las mejores t ier ras y a la 

in versión de sus ganancias en la banca, el comercio, los negocios in mobil iari os y las incipi entes industri as. 

Ter rateni entes, comerciantes y  banqueros mostraban su poderío económi co a t ravés de  la  construcción de 

gran des palacetes, de la posesión de ar t ículos de lu jo procedentes de Europa y de una vida social  qu e alt ernaba 

reuni ones en clubes de prestigi o, como el Jockey Club  o el Club  del Progreso, con estadías en sus estancias 

campestres y viajes de placer al ˈviejo mundoớ. 

 

La expansión urbana y el auge económico del peri odo acompañar on también el  crecimi ento de los sectores 

medios, int egrados por  profesionales, maestros, empleados públ icos o pequeños comerciantes. También creció 

una amplia fran ja de sectores popul ares. Entre el los, t rabajadores del t ransport e, la construcción, los servicios 

públ icos, el puerto  y la  in dustr ia, así como vendedores ambulant es, changadores y muchos ot ros. 

 

L os sect ores  po pular es y  su  lucha  
 

 

Las condiciones de vida y de t rabajo de los sectores popul ares eran  muy precaria s. En l as gran des ciudades, como
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buenos Air es, Rosari o, Córdoba, y La Plata, la escasez de vivi endas dio lu gar  al crecimi ento de convent i l los. En 

cada una de sus habi taciones, famil ias enteras viví an, dormían y comían  amontonadas. Además de las dific ultades 

habi tacionales, los t rabajadores se encontraban expuestos a la precari edad e in estabi l idad de los empleos, con 

extensas jornadas de t rabajo y bajos salari os. En  protesta frente a esta si tuación, numerosos t rabajadores se 

organiza ron en gremi os y sin dicatos anarqu istas y, en menor  medida,  social istas y sin dicalistas. 

 

La clase gobernante  respondió a los reclamos y las huelgas laboral es con una represión violenta y una legislación 

específica, como se evidencio con la sanción de la Ley de Residencia, en 1902, que aut orizó  a expul sar  del país a 

los  t rabajadores de  ori gen  ext ran jero.  Aún  así,  por  inicia t iva  del  diputado  social ista  Alfr edo  Palacios,  se 

sancionar on, en 1905 la Ley de Descanso Domi nical y en 1907, la Ley de Protección del t rabajo de mujeres y 

niñ os. 

 
EL  RADI CAL I SM O EN EL  PO DER  

 
En la Ar gent in a, las pr imeras elecciones presidenciales regidas bajo la Ley Sáenz Peña, que garant izaban la 

pur eza del sufragio, dieron el  t riun fo a la Uni ón Cívica Radical (UCR). Este par t ido reformista se mantuvo en el 

gobierno entre 1916 y 1930, con las presidencias de Hipól it o I r igoyen (1916-1922), Marcelo T de Al vear  ( 1922- 

1928) y nuevamente Hipól i to I r igoyen (1928-1930), qui en fue desplazado por  un golpe de Estado mil i tar  
 

 

El  ascenso de I r igoyen  a la presidencia  -1916-1922-  significó  la l legada de la clase media al poder  polít ico, ya 

que la Uni ón Cívica Radical representaba los intereses de ese sector.  Por  ese mot ivo, duran te sus dos gobiernos, 

I r igoyen tomó medidas que favorecieron a la clase media. Por  ejemplo: 

 

*Of reció empleos en la admi nist raci ón públ ica (que hasta entonces estaban ocupados por  la el it e.)y aumentó los 

salari os. 

 

*D uran te su gobierno el país se ubicó entre los pri meros productores de carne y cereales del mundo. Tambi én se 

desarr ol laron in dustri as y l legaron al país in versiones estadounid enses. 

 

*Promovió la jornada legal  de ocho horas de t rabajo. 

 
* Humanizo  las condiciones laboral es en obraj es y yerbatales. 

 
* An t icipó las leyes de jubi lación. 

 
*  Tras la lucha  de los estudiantes, promovió la reforma univ ersi tar ia, permit iendo de esta manera la e nt rada de 

las clases popul ares a las facultades. 

 

*  Promovió sent imi entos de hermandad e igua ldad entre los niñ os argent in os, mediante el uso general  de 

guar dapolvo blanco. 

 

*En 1922 creó Yacimi entos Petrolíferos Fiscales (YPF)  para que el estado estuviera a cargo de la explotación del 

pet róleo.  Los  prim eros yacimi entos se  encontrar on en  1907  en  Chubut.  Luego  localizaron yacimientos en
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Neuquén, Mendoza y Salta. 

 
 
 

 
Duran te su prim era presidencia, I r igoyen im pul so la int ervención federal de diecinu eve provinc ias, de las 

cuales quin ce fueron por  decreto, es decir,  sin  intervención del Congreso. 

 

Con respecto a la prim era guerra mundial,  I r igoyen mantuvo la  neut r al i dad arg en t ina  Aun así la guer ra 

ocasiono una caída de las im port aciones y una reducción de la in ver sión de capitales ext ran jeros .El  desajuste 

provocado por  la guerra tambi én ocasiono un aumento de la in flación y la desocupación, así como un deteri oro del 

salario  real de los t rabajadores, esta si tuación dio lugar  a un im port ante aumento de las huelgas. 

 

Estos confl ictos l legan a un punto culmine  en enero de 1919, cuando una huelga en los tal leres metalúr gicos 
 

ˈVasenaớ, en la ciudad de Buenos Aires  provoco  enfrentamientos entre la policía  y los huelguistas. La  òSemana  
 

Trágic aớ, tal como se la conoce, concluyo con una represión violenta encabezada por  el  ejército. 
 

 

I r igoyen reprimió  todo confl icto social. Así, en 1921, en la  Patagonia  el ejército enviado por  el presidente, termino 

con la protesta de unos peones rural es con una matanza. 

 
GOBIE RNO DE  ALVE AR  

 
En las elecciones de 1922 t riun fo el candidato  radical Marcelo T. de Al vear  .Duran te su mandato las disputas 

int ernas dentro del par t ido dieron lu gar  a la divi sión del mi smo. Por  un  lado quedaron al in eados los part idari os 

de I r igoyen-per son ali st as-y por  ot ro los que cuesti onaban los que cuest ionaba la personal ización del poder -anti 

per son ali st as- 

 

Marcelo Torcuato de Al vear  comenzó su peri odo de presidencia justo cuando terminaba la  cr isis mundial de la 

posguerra, lo  cual  permi t ió  mejorar  la  economía  y  las  finanzas  sin  mayores  contra t iempos. La  economía 

argent ina a lcanza duran te su gobierno la si tuación más próspera que jamás haya tenido  en su hi stor ia. En este 

perí odo, el gobierno de Al vear  se centro en las polít icas agro export adoras, en carnes y cereales, hubo un gran 

crecimi ento en las áreas sembra das con cereales, como en el caso de la pampa húmeda. Caracterí st icas: 

 

*Se in stalo en 1922 la planta de producción autom otriz  Ford  
 

 

*En 1923 la estatal YPF instala el  prim er  surt idor  de nafta 
 

 

*En 1925 Al vear  fun dó la Escuela de Aviación en Córdoba 
 

 

*En 1927 se construye la Fábr ica de aviones en Córdoba   esta fue la prim era fábrica  de alt a tecnología en 
 

Ar gent ina.  
 

 

*Se sancionar on leyes de previsión social, que reglamentaron el t rabajo de menores, el pago de los sal ari os.
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*La agricultura  recibió un gran  im pulso, se est imulo el cult ivo de algodón aumentaron las áreas sembra das de 

t ri go. 

 

*D uran te su presidencia y con mot ivo de la final ización de la guerra se react ivó el flu jo de in migraci ón hacia la 
 

Ar gent ina.  Desde 1924 a 1929 entrar on al país casi dos millon es de personas y quedaron radicados en el país 
 

650.000 in migran tes. 
 

 

Polí t ica  pet rol era: Una de sus prim eras acciones, fue nombrar  al general Enrique  Mosconi  como el prim er 

presidente de YPF. Con el apoyo gubernamental este im pul só el cr ecimi ento de YPF con el objet ivo de alcanzar el 

auto  abastecimi ento de petróleo, vi tal  para el desarrol lo aut ónomo del  país, y promovió medidas tendientes a 

dismi nuir  la  competencia  de  empresas  ext ranjeras.  En  1924  se  promulgar on  los  prim eros  decretos  que 

restrin gían las concesiones de exploraci ón, l imi taban posibles zonas product ivas y fij aban los plazos de 

vencimi ento para  efectuar  exploraci ones. 

 

GOL PE DE  1930 

 
En las elecciones presidenciales de 1928 H ipól it o I r igoyen obtuvo un holgado t riun fo. Pero al poco t iempo de 

asumir  la cr isis económica desatada en Wal l  St reet  se hizo sent ir  en Ar gent ina  y se restaban las posibi l idades 

de prosperi dad. Crecían el desempleo y el descontento social  .El  desequil ibr io económico no tardo en ag ravarse, 

los gastos públ icos crecían y nuestra moneda se desvalorizo  con rapid ez. 

 

I r igoyen perdió prestigio  rápidam ente y el  mal estar  t rascendió no solo a los civi les sino también  a las fuerzas 

arma das. 

 

El  6 de set iembre  estal lo la revoluci ón dirigida por  el general  José Fél ix Urib uru, con la colaboración de los altos 

jefes de las fuerzas arm adas y un núcl eo de civi les opositores. De esta manera,  violaron la regla de sucesión 

presidencial  establecida por  la Const i tución Nacional. El  gobierno de Uriburu:  

 

- Persiguió  y reprimió  a los opositores, 
 

 

- Disolvió  el congreso, 
 

 

- Declaró el  estado de si t io, 
 

 

- Dispuso la censura  a los órganos de in formación peri odística, 
 

 

- I ntervino las provinci as, entre ot ras medidas. 
 

 
Gol pe del  43 

 

 

El  hecho concreto que desencadenó el golpe mili tar  fue la renuncia  que el presidente Cast i l lo le exigió el 3 de 

junio  a su Minist ro de Guerra, el general  Ramír ez. El  golpe se decidió el día ant eri or  en una reuni ón en Campo
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de Mayo dirigida  por  los general es Artu ro Rawson y Pedro Ramír ez qui enes ejercieron la presidencia seguid os a 

su vez por  el  general  Edelmiro  Farr el l . 

 

Prim eras medidas del gobierno mil it ar:  
 

 

-Dirigidas  a reprimir  a los sectores sociales y polít icos: 
 

 

-Disoluci ón del Congreso Nacional, 
 

 

-Clausura  de la CGT Nº2 donde se habían organizado los sin dicatos comunistas, 
 

 

-I ntervención de la Univ ersidad  Nacional  del L itoral  
 

 

-Sancionó una legislación sobre sin dicatos, que si  bien cumplía algunas expectat ivas sin dicales, al mismo t iempo 

permit ía la int ervención de los mi smos por  par te del Estado 

 

-Se  anunció la  promulgación del  Estatuto del  Peón  de  Campo, modernizando la  si tuación en  que  aún  se 

encontraban los t rabajadores rural es 

 

PE RON  SECR ETA RI O DE  TRABAJO  
 

 

Como Secretario  de Trabajo Perón real izó una obra n otable, haciendo aprobar  las leyes laboral es que habían sido 

reclamadas hi stóricam ente por  el movimi ento obrero argent in o. 

 

En torno de la  figura  de Perón comenzó a constr ui rse, hacia 1944, un grupo que defendía la  propuesta de 

incrementar  una indu str ia apoyada en el mercado interno. Este grupo se conformo por  una alia nza entre un sector 

del ejército y los sind icatos, a la que se sumaron industr ial es que producían bienes para  el mercado inter no, 

favorecidos por  el proceso de industr iali zación en marcha desde hacía más de una  década. 

Una gran  par te de las org an iz aci on es obr era s, que venían de una década de demandas in sat isfechas, se 

pronunciar on a favor  de la polít ica social del  gobierno y depositaron en la mi sma todas sus expectat ivas de 

progreso social. 

 

El  creciente protagoni smo de Juan  Domi ngo Perón y de sus ideas económicas y polít icas, l levo a que  los 

grupos más poderosos de propietari os de gran des extensiones de t ier ras y export adores, lo consideraran  una 

amenaza para sus int ereses y convencieran  a los jefes mil i tares del  gobierno de la necesidad  de desplazarlo  de la 

act ividad  polít ica. Perón fue detenido  y t rasladado a las islas Mar t ín García. La presión de los t rabajadores 

frente al arr esto de qui en veían como su nuevo l íder,  mot ivo su l iber tad y pr onto l lamado a elecciones en 1946. 

 
EL  ACCESO AL  GOBI ERNO  DE  UN  NUE VO M OVI M I EN TO SOCIAL:  L as elecci ones de  1946 

 

 

Hacia el año 1946, en l as elecciones presidenciales, Perón, candidato  del par t ido labori sta se hizo con el t riun fo y 

con él se produjo el ascenso al poder  de las clases popul ares. Juan Perón volvió  a t riun far  en las elecciones de
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1952, pero no completo su segundo mandato. Princi pales medidas: 
 

 

*Estableció el monopolio estatal del comercio exteri or  de los princi pales productos agrícolas, por  medio del  
 

I nsti tuto Ar gent ino de Promoción del In tercambio (IAPI ). 
 

 

*Se buscó reducir  la in fluencia ext ran jera  en la economía, nacional izando los princi pales medios de t ransport e, 

las compañías de teléfonos y las in stalaciones por tuari as. En los prim eros años se saldó toda la deuda externa 

del país. 

 

*U n porcentaje importante  de los recursos obteni dos gracias a l os al tos pr ecios de las exportac iones argenti nas en 

este per iodo, se desti no al  desar roll o de los serv icios públ icos de salud y educación, fundamenta lmente ut i li zados 

por  los sectores de bajos recursos económicos. 

*También se otorgo beneficios para  los sectores asalar iados, entre ello s: el  sa l a r i o mí n im o, l a  est abi l i dad 

la bor al , el  segu ro  de vi da obl i gator i o, el agui n a l do y l a  j u bi l aci ón . 

*Entre 1946 y 1949, los sala r ios reales en la  industr ia aumentar on un 53%. La importanc ia dada por  el 

peronismo a la  cuestión laboral  se refl ejó en la  creación del  Ministerio de Tr abajo y Previsión. 

*Se le di o a las mujer es el derecho a votar  
 
 

EL  GOL PE DE  ESTAD O DE  1955 
 

 

 El  g o bi  e rno  de  la  òre v o l  uci ó n  lib e  r t a do raó  
 

 

El  16 de sept iembre de 1955 se concreto el movimi ento mili tar  que puso fin  al gobierno peroni sta. El  general 

Eduar do Lonar di dirigió  las operaci ones y se hizo cargo de la presidencia. Fue seguido  en el cargo por  el general 

Pedro Eugenio Arambur u. Las princi pales medidas del gobierno mil it ar  fueron: 

 
*Se decidió la disolución del Par t ido Peroni sta y la in habi l i tación polít ica para sus dirig entes más destacados. 

 

 

*Se inter vini eron los sin dicatos y la Confederaci ón General  del Trabajo (CGT), 
 

 

*Se derogo de la Consti tución de 1949 
 

 

*Se reforma de la Constit ución Ar gent ina  en 1957. 
 

 

*Se congelaron los salar ios y suprimi eron todo subsidio al consumo de los sectores popul ares, mantu vo la polít ica 

pet rolera  

 
*Se  suspendieron  las  convenciones  colectivas  de  t rabajo,  q  pri vo  a  los  t rabajadores  de  negociar  mejoras 

salari ales. 

 
*En materia  univ ersi tar ia, la Revoluci ón L ibert adora permit ió un régim en de aut onomía univ ersitar ia, con la 

salvedad de que las universidades no podían permit i r  el  acceso a la cátedra de docentes peroni stas.
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INSTAURACION   DE   LA   DEMOCRACIA   EN   1983   Y   PERI ODO   POSTDICTADU RA.   DI FERENTES 

GOBIERNOS. 

 
La enorme cri sis económica, motiv ada en gran medida por  la polí ti ca de apertura  de l a economía , el 

proceso desindustr iali zador que ésta ocasionó y las crecientes denuncias sobre vi ol aci ones de l os derec ho s 

hu manos caracterizaron a la dictadura  hacia 1982. A comienzos de 1983 la ju nta mili tar  fi jó fecha para 

elecciones. 
 

 
Gobi erno  de Al fonsín  

 

 

En las elecciones de 1983, Raúl  Alfonsín se adju dicó el 51.7% de los votos contra  el 40,1% de Íta lo Argenti no 

Luder , convirt iéndose en el pr imer  postulante radical  en derrotar  a un just icia l ista. Pr imeras medi das 

* El  ju icio a los ex comandantes 

El  ju icio a los ex mili tares comenzó en forma oral  y públ ica el 22 de abr i l  de l985 y concluyó con la  sentencia 

de la Cámara  Federa l  en diciembre del mismo año- Los Tenientes General es y ex Presidentes de Facto Jorge 

Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola , el  Br igadier Genera l  Or lando Ramón Agosti  y los Almi rantes Emil io 

Eduardo  Massera  y  Armando  Lambr uschini  fueron  acusados  y  sentenciados  por  los  del i tos  de  homicidio, 

pr ivación i legíti ma do la  li bertad  y apli cación de tormentos a l os deteni dos. 

*Se aprobaron la  ley de Punto  Final  y la  Ley de Obediencia Debida  

*Ante la  si tuación de hiper infla ción lanzó el Plan Ali mentar io Nacional  (PAN). 

*En ju ni o de 1985 se anunc ió el Plan Austr al . Nuestra  moneda cambió el nombre de peso argenti no por  el de 

austr al . 

*En agosto de 1987 se aprobó la  Ley de Di vorcio. 

*Alfonsín inició también tratativas  para  al canzar  la integración regional  con Br  asi l  y Uruguay y fi rmo en 1988, 

ju nto a los mandatar ios de ambos países, el Tra tado de Integración, Cooperación y Desar rollo , que ser ía la piedra 

angula r  del Mercado Común del  Sur  (MERCOSUR) . 

1989 serí a un  año adverso para  el gobierno: 

Å Las sequías afectaron las cosechas y la  provisión de energía , 

Å EL  copamiento al  Regimiento 3 de I nfanter ía de La Tablada ll evado a cabo por  miembros del Movim iento 

Todos por  la Patr ia . 

Å Alza incontr olada de las tasas de interés, agotami ento de las reservas del Banco Cent ral  para  intent ar  mantener 

el valor  de un austr al  queso depreciaba cada vez más frente al  dóla r.  

Å Golpe de mercado producido por  los pr incipal es grupos económicos al  reti ra r  sus depósi tos de los bancos, retener  

divisas producidas por  exportac iones y demor ar  el pago de im puestos. 

La campaña para  las elecciones presidencial es del  14 de mayo de 1989 se ll evó adelante en este marco. La si tuación 

se tornaba cada vez menos  manejable: hiperi nfla ción, pérdida del poder adquisi tivo  de los sala r ios, remarcación 

de precios, compra  compulsiva de dólares por  parte de los especuladores. 

En los comicios, el candidato del P.J.,  Car los Saúl  Menem, se impuso a Eduardo Angeloz de la U.C.R., con 

el 47% de los votos, En medio de saqueos a supermercados. La si tuación socia l  se tornaba insosteni ble para 

Alfonsín. El  30  de  mayo  se  decretó  el  estado  de  si tio  y  se  adoptar on medi das económicas de  emergencia . 

Comenzaba a sonar  la palabra  ingobernabi li dad. Alfonsín se reti ró antes del gobierno, sin haber podido cumpli r 

su promesa de recuperación del  orden.
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Gobi erno  de Men em  
 

 

El  14 de mayo de 1989. Car los Menem el candidato del Frente Just iciali sta Popula r (Freju po  y una  coal ición del 

P.J.  con diversos part idos. se impuso al  radical  Eduardo Angeloz con el 49,3% de los votos. El  8 de ju l io, con cinco 

meses de antelación -el traspaso de poderes estaba previsto para  el  10 de diciembre, ante la deli cada si tuación 

económica y social , Menem se hacía cargo de la  Presidencia de la  Nación. Medi das de gobierno: 

*  Estableció el  contr ol  de precios, el cier re a las importac iones y la convocator ia a negociaciones par i tar ias entre 

empresar ios y sindicatos. 

*Se aprobaron la Ley de Reforma del Estado y La Ley de emergencia Económica, que esbozaban un ampli o pla n 

de pr ivati zaciones y dotaban  al  Ejecuti vo de amplia s facul tades. 

*Se pr ivati zaron la petrolera YPF, Aerolí neas Argenti nas, Entel , gas del Estado, la Caja  Nacional  de Ahorro y 

Segur o, Obras Sani tar ias, los aeropuer tos,   cor reo, la energí a Eléctr ica, la segur idad social , dos pla ntas 

siderúr gicas, el Mercado de Ha cienda de L iniers las radios, los Canales de televisión, las car reteras, los 

fer rocarril es. 

* Indu l tó a los máximos culpa bles de la represión dur ante la dictadura  -Jorge Rafael  Videla , Roberto Eduardo 

Viol a y Leopoldo Fortu nato Gal ti er i - y unos 220 mili tares y civi les, entre ello s el l íder montonero Mar io Firmeni ch 

*El  Congreso aprobó la Ley de Convert ibi li dad Monetaria  que fi jaba  la coti zación  sobre la par idad exacta y fi ja 

del peso con respecto al  dóla r.  (1a1) 
 

 

En las elecciones presidencial es de 1999, el candidato de la Alia nza, Fernando De la Rúa, tr iunfó con el 48,5% de 

los votos frente al  candidato just iciali sta Edu ardo Duhalde 
 

 
Gobi erno  de l a Al i anza  (1999-2001) 

 

 

La vict or ia de la Alia nza se debió, en parte, al  fuer te rechazo públ ico hacia la cor rupción as í como al  deterioro de 

la si tuación socio-la boral  del país. 

Argenti na estaba suf r iendo el impacto de las cri sis económicas asiá ti ca y brasil eña, y se encontraba en  medio de 

una  profunda  recesión que había comenzado a fines de 1998. El  presidente de la Rúa tomó inicial mente severas 

medidas de ajuste con el propósi to de mejorar  la recaudación públ ica, que resul tar on sin embargo insufi cientes 

para  resolver el deterioro de las fi nanzas públ icas y agravar on la capacidad product iva de la industr ia nacional . 

Por  otra  parte la Alia nza se había comprometi do en la  campaña electoral  a mantener  el tipo de cambio anclado en 

par idad con el dólar  estadounidense (Ley de Convert ibi li dad). 

Ante el agravamiento de la  si tuación económica el gobierno de de la  Rúa 

*Pidió ayuda  complementar ia al  Fondo Monetar io I nternacional  (FM I)  y a los bancos pr ivados para  reduci r  la 

presión de la deuda externa. En diciembre de 2000 se negoció un paquete de SALV ATAJE de cerca de 40.000 

millo nes de dólares, y el gobierno anunció la inversión de 20.000 millo nes de dólares para  programas de obras 

públ icas para  r eavivar  l a  economía. Sin  embargo, la  recesión y  la  fuga de  capi tales conti nuaron a  r i tmo 

acelerado, con el agravante adicional  del descontento provocado por  las medidas de ajuste que formaba n parte de 

las condiciones im puestas por  el FM I  a cambio de su ayuda. 

A fi nales de 2001, el desempleo había superado la barrera  del  20%. En noviembre, el gobierno inició una 

reestru ctur ación de los compromisos de la deuda externa, lo que en la práctica sig nifi caba L A CESACI ÓN  DE
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PAG OS (D EFAUL T ). El  agravamiento de la si tuación económica provocó desconfia nza públ ica en el  sistema 

fi nanciero, por  lo que se produjer on fuer tes reti ros de depósi tos bancar ios; para  frenar los, se impusieron 

restr icciones que impl i caban el congelamiento de los fondos deposi tados en los bancos, medida conocida como el 

"corr a l i t o", al tamente i mpopula r.  El  FM I,  en tanto, endur eció su posición exigi endo un recorte del 10% en el 

presupuesto públ ico antes de produci r  cual quier nuevo desembolso de fondos. 

A fi nes de noviembre de 2001, el gobierno estableció la prohibición de reti ra r  fondos del sistema bancar io, 

autor izando solo trans ferencias interbanc ar ias. La medida afectó fuer temente a la clase media y a los sectores de 

la economía informal , que al canzaba el 50% de total  del mercado de trabaj o. I nmedia tamente se sucedió una  ola 

de protestas, cacerolazos, saqueos, huelgas, y mani festaciones popula res en todo el país. EL  19 DE DICIEMBRE 

DE 2001 de la Rúa decretó el ESTADO  DE  SI TI O y ordenó una  grave represión que provocó 27 muer tos los días 

19 y 20 de diciembre. La rebelió n popula r se agravó y de la Rúa debió renuncia r,  habiendo completado apenas la 

mitad  de su mandato. La consigna pr incipal  de la rebelió n popula r  de diciembre de 2001 (cono cida como 

Argenti nazo) había sido: "¡que se vayan todos!". 

La caída de De la Rúa produjo  de hecho la  disolución de la  Alia nza. 
 
 

El  día 20 se hacía cargo del poder ejecutivo  el presidente de la Cámara  de Senadores, Ramón Puerta,  quién convocó 

a una asamblea legisla tiva  para  elegi r  un nuevo presidente. 

El  día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodr íguez Saá. Anunc ia ba que ser ía suspendido el pago de la deuda 

externa, todo esto acompañado de aplausos por  par te de gente que se encontraba  en el Congreso de la Repú bl i ca 

Argenti na, que ser ían reintegrados los montos sustr aídos a la población, hecho que nunca  sucedió, la creación de 

un milló n de puestos de trabaj o, a través de los denominados pla nes Trabajar;  que el Presupuesto 2002 ser ía 

austero y un plan de trabajo integral . 

El  30 de diciembre renun ciaba Rodr íguez Saá, alegando fal ta de apoyo polí ti co, lo que desencadenó una nueva ola 

de inestabili dad. Ante la  negativa  de Puer ta, el presi dente de la  Cámara  de Dip uta dos Eduardo Caamaño asumía 

el poder ejecutivo  y también convocaba a una Asamblea Legisla tiva  para  nombr ar  un nuevo pr esidente. 

El  2 de enero de 2002 asumía Eduardo Duhalde como presidente inter ino, anunciando que ser ían devuel tos los 

montos sustraídos a la población en la misma canti dad en que habían sido deposi tados, con la frase: "el que 

deposi tó dóla res, recibi rá dólares", en la misma moneda en que éstos habían sido efectuados, así garanti zaba la 

paz socia l  y el fin de la  contr overt ida Convert ibi li dad. 

El  gobierno de Duhalde pudo, en parte, estabili zar  l a economía, aunque la cr isis socia l persistió, pudiéndose ci tar 

la Masacre de Avella neda, del 26 de ju ni o de 2002 como una im portante  protesta. 
 

 
Las elecciones presidencia les de 2003 

 

 

En las elecciones del 27 de abr i l  de 2003, el Frente para  la Victor ia (de Ki rchner) obtuvo sólo un 22,0% de los 

votos, resul tando superado por  Menem (òAlia nza Frente por  la Leal tad  -UCD), que obtuvo el 24,3%. La legislación 

electoral  argenti na prescr ibe que si ningún candidato al canza el 45% de los votos váli dos emi ti dos, los d os más 

votados deben disputar  una segunda  vuelta (ballo tage).Después de una la rga cadena de rumores y desmenti dos, 

Menem anunció su decisión de renuncia r  a su candidatur a, lo que automáti camente convirt ió a Ki rchner  en 

presidente electo.
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Pr incipal es medidas de gobierno: 

 
 

*Saco al  país de la cesación de pagos más grande de su histor ia 

*Los          Í ndices          de          pobreza          y          de          desempl eo          dismi nuyeron          notor iamente. 

*D ur ante su gobierno ha ll evado adelante una activa polí ti ca para  promover los Derechos Hu manos. 

* Impulso el enju iciamiento a los responsables por  crí menes de lesa humanidad ocurri dos dur ante los años 70. 

*Se anula ron las leyes de Obediencia Debida y Punto  Final . 

*Re estati zó la  empresa Aguas Argenti nas 

*Creo la  Poli cía de Segur idad Aeroportu ar ia 

*  Se puede destacar  la creación en el año 2004 de la empresa Ena r sa -Ener gía Argen t i na S .A.- dedi cada a la 

exploración, explotación, desti lación y venta del petróleo y sus productos deri vados, así como la comerciali zación 

de gas natur al  y electr icidad. 

*El  proceso de mejora  del sistema previsional  se inició con los aumentos en los haberes otorgados (a los jub ila dos) 

pr imero de manera discrecional  y luego por  ley. La estrate gia del Gobierno fue i r  aumenta ndo la mínima, que 

estaba sumamente retr asada después de 12 años de congelamiento. 
 

 

En la Argenti na se reali zaron elecciones presidencia les y legisla tiv as el 28 de octubre de 2007 mediante las que se 

eligi ó presidente a Cr isti na Fernández y vicepresidente a Ju l io Cobos, con un 45,29% .Las nuevas autor idades 

nacionales asumieron sus cargos el 10 de diciembre de 2007.
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EL  TE RRITO RI O ARGENTI NO 

GEOGRAFIA

 
La Repúbl ica Ar gent ina  está si tuada en el ext remo sur  del  cont in ente american o. L imita con Chile. 

Bol ivia, Paraguay,  Bra si l , Uruguay y el Mar  Ar gent ino. 

 

Ar gent ina  se caracteriza  por  su forma alargada, dada su considerable extensión Nort e- Sur.  Por  este 

mot ivo abarca una gran  diversidad de clim as, desde los cálidos t ropicales al norte  hasta los frí os polares en el 

ext remo sur  

 

La vari ación  no es rasgo exclusivo  del cl ima,  sino tambi én del rel ieve. En  la Ar gent ina  se distin guen 

zonas de al tas montañas en el oeste, mesetas al sur,  sier ras en el  centro nor te y l lanuras que ocupan más de las 

terceras par te del país. Por  su par te los suelos también presentan caract erí st icas diversas, desde los más secos y 

estéril es hasta los más húmedos y fért i les. 

 

Estas condiciones natura les posibi l i tan el desarr ol lo en super ficie de una gran gama de act ivida des, entre 

el las  la  agricul tura,  la  ganadería  y  la  mi ner ía,  que   const i tuyen  la  base  de  la  economía  del  país.
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LAS  REGIO NES GE OGRÁFI CAS DE ARGENT I NA  

 
Una región geográfica es una porción del ter r i torio en la que es posible ident ificar elementos natural es y 

rasgos  par t iculares.  Dichos  elementos  le  confieren  a  esa  super fi cie  ter r i torial  una  ident idad  espacial, 

determina da por  un t ipo específico de organizaci ón ter r i tor ial , y por  la evoluci ón económica y cul tural  de las 

sociedades que la habi tan. 

 

En Ar gent ina  se pueden ident ificar  seis gran des regiones geográficas: 
 

 
*   Nor oest e, el  No r dest e consti tuyen regiones del norte  argent in o. 

 
*  Cuyo, la región  Pam pean a, la región  met ro poli t ana  conforman las regiones del centro del país. 

 
*   Pa t agon i a la región sur  de la Ar gent ina.
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El  Noroeste argent ino (NOA), está conformado por  las provinci as de Ju juy, Salt a, Tucumán, Sant iago del 
 

Estero y Catamar ca. 
 

 

El  NOA presenta unas formas de rel ieve, de gran  complejidad: una zona montañosa el oeste, en la que se 

destacan cer ros muy elevados y una cadena de   volcanes que forman la cordi l lera  Ori ental, junto a una gran 

planicie  elevada  (la  PUN A)  en  el  noroeste;  un  conjunto  de  formaciones ser ranas en  el  centro  (SIERRAS 

SUBAND I NAS) cañadones, ampl ios val les, y una zona de l lanura hacia el  este. 

 

Entre sus ambientes se distin guen la yunga o selva  de montaña y la estepa puneña. 
 

 

El  NOA  fue  la  región más  poblada  ant es  de  la  l legada  de  los  colonizad ores, y  tuvo  una  posición 

estratégica duran te la época coloni al,  porque fue el nexo entre la ciudad de Buenos Air es y el Alto Perú. 

 

En la actua l idad, la mayor  par te de la población se asienta en las ciudades que t ienen un pasado coloni al.  
 

 
SALTA  EN  EL  CONTEX TO  NA CI ONAL  E I NT ERNACION AL  

 
UBI CACIÓN  GEO GRAFI CA DE  L A PROVIN CIA  DE  SALTA  

 

 

La provincia  de Salta forma par te de la Repúbl ica Ar gent ina,  su nombre deri va del aymará "Sagta", que 
 

significa  la muy  hermosa, aunque existen ot ras   opini ones al respecto. 

 
Por  su posición geográ fica es el nudo de comunicaciones entre el norte  chi leno, el noroeste argent ino  y las zonas 

l imítr ofes de Bol ivia y Paraguay. 

 
Coor denadas 

 

 

Nort e: 22 ° 00' de lat i tud sur 

Sur:   26 ° 23' de lat i tud sur 

Este:  62 ° 21' de longitud oeste 

Oeste: 68 ° 33' de longitud oeste 

Pese a estar  arrinc onada con la Cordi l lera de los Andes, puede decir se, que t iene una posición geográ fica 

favorable, jun to a algunas provinci as vecinas inte gra la región del Noroeste Argent in o, también  l lamada NOA 

 

Rodea por  completo, como si fuera una her radura,  a la provincia  de Ju juy, siendo al igu al que Corr ientes, 

la úni ca provincia  del país que  t iene fronteras internacionales con t res  países a  la  vez :  Chi le,  Bol ivia y 

Paraguay.

file:///E:/Cdsalta/nombredesal.html
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SUS LÍ M I TES  SON : 

 
Nort e: con la provincia  de Ju juy y la República de Bol ivia; 

 
Este: con la República del Paraguay  y las provinci as de Formosa y Chaco; 

 
Sur : con las provinci as de Sant iago del Estero, Tucumán y Catamar ca, y 

 
Oeste: con la provincia  de Ju juy y la República de Chi le. 

 
Posee una super ficie de 155.488 ki lómetros cuadrados (el 4,1% del total nacional).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVIS I ÓN  POLÍTI CA  

 
El  ter r i torio  de la provincia  de Sal ta se encuentra dividi do en 23 depar tamentos. 

 
La capital  de la provincia  es la ciudad de Sal ta, donde reside el gobierno provincial. 

 
El  más extenso de los depar tamentos es el de Rivadavia, que cuenta con 25.740 km.  y el más pequeño es 

Cerr i l los con 525 km. 

 
Casi todos los depar tamentos han dado sus nombr es a las respectivas cabeceras. Las excepciones son: 

Anta: Joaquín  V. González. 

Los Andes: San Antonio de los Cobres 

Orán:  San Ramón de la Nueva Orán. 

San Mar t ín: Tar tagal
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Depa r t am entos  y  sus  cab ecer as ð M unicipi os ð DE M OGRAFÍ A DE  LA  PROVIN CIA  DE  SALTA  
 

 
 
 
 
 

M apa           Depa r t am ento     Supe r f icie  
Poblaci ón  

(Censo 2010)8 

M unic i p ios  (en  negrita:  cabecer as 

depar t am ent ale s)

 
 
 

 

Anta                          21.945 km²  60.414 

Apolinario  Saravi a, El  Quebracha l, General  

Pizarr o, Joaquín  Ví ct or  Gonzá lez, Las 

Laji tas
 
 
 
 
 

Cachi                        2.925 km²    7.223                   Cach i , Payogasta 
 
 
 
 
 

 
Cafaya t e                   1.570 km²    14.582                 Cafaya t e 

 
 
 
 
 

 
Capi t al                      1.722 km²    535.303               Sal t a, Vil la San Lorenzo 

 
 
 
 
 

 
Cerril l os                   640 km²       35.579                 Cerril l os, La Merced 

 
 
 
 
 

 
Ch i coana                  910 km²       20.727                 Ch i coana, El  Carr il  

 
 
 
 
 

 
Gene ral  Gü emes     2.365 km²    47.348                 Campo Santo, El  Bordo, General  Gü em es

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta#cite_note-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Anta
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Saravia_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolinario_Saravia_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Lajitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Lajitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Lajitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Cachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachi_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cachi_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Cafayate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafayate
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Capital_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Cerrillos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerrillos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerrillos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Chicoana
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicoana
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicoana
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_G%C3%BCemes_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Santo_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Santo_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_G%C3%BCemes_(Salta)
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Gene ral  J osé de  

San  M ar t ín  

 

 

16.257 km²  156.678 

Aguara y, Embarcación, General  Bal l iv ián, 

General  Mosconi, Profesor  Salvador  Mazza, 

Tar t agal
 
 
 
 
 

Gu achi pas                2.785 km²    3.193                   Gu achi pas 
 
 
 
 
 

 
Iru ya                         3.515 km²    5.989                   Iru ya , Is la de Cañas 

 
 
 
 
 

 
La  Cal dera               867 km²       7.841                   La  Cal der a, Vaqueros 

 
 
 
 
 

 
La  Candelar i a         1.525 km²    5.724                   El  Jardín, El  Tala, La  Candelar i a 

 
 
 
 
 

 
La  Poma                   4.447 km²    1.794                   La  Poma  

 
 
 
 
 

 
La  Vi ña                     2.152 km²    7.465                   Coronel Moldes, La  Vi ña  

 
 
 
 
 

 
L os Andes                25.636 km²  6.126                   San  Anton i o de los  Cobr es, Tolar  Gran de

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguaray
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguaray
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Ballivi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Ballivi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Mosconi_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Mosconi_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartagal
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Guachipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guachipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Iruya
http://es.wikipedia.org/wiki/Iruya
http://es.wikipedia.org/wiki/Iruya
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_La_Caldera
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Caldera
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Caldera
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_La_Candelaria
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_La_Poma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Poma
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_La_Vi%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Moldes_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Moldes_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Los_Cobres
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Los_Cobres
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M et án                       5.235 km²    40.300 
El  Galpón, San  J osé de M et án , Río 

Pîedras

 

 
 
 
 
 

M olin os                     3.600 km²    5.625                   M olin os, Seclant ás 
 
 
 
 
 

 

Orán                           11.892 km²  138.018 

Colonia  Santa Rosa, Hipól i to Yri goyen, 

Pichan al,  San  Ram ón  de la  Nu eva  Orá n , 

Urundel
 
 
 
 

Riva davia                25.951 km²  30.449 
Rivadavia Banda Nort e, Riva davia  Banda  

Sur , Santa Victoria  Este

 
 
 
 

Rosario  de  la  

Frontera  

 

5.402 km²    29.124                 El  Potrero, Rosario  de  la Fro n t era

 

 
 
 
 
 

Rosario  de  L erma   5.110 km²    38.460                 Campo Quijan o, Rosario  de  L erma  
 
 
 
 
 

 
San  Car los               5.125 km²    6.927                   Angastaco, Anima ná, San  Car los 

 

 
 
 
 
 

Santa  Vi ct oria         3.912 km²    10.318 
Los Toldos, Nazareno, Santa  Vi ct oria  

Oest e

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Met%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Galp%C3%B3n_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Galp%C3%B3n_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Piedras_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Piedras_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Molinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Or%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Santa_Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Santa_Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichanal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichanal
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ram%C3%B3n_de_la_Nueva_Or%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ram%C3%B3n_de_la_Nueva_Or%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urundel
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rivadavia_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivadavia_Banda_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivadavia_Banda_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivadavia_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivadavia_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rosario_de_la_Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Potrero_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Potrero_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rosario_de_Lerma
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Quijano
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_Quijano
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Carlos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Angastaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Angastaco
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Toldos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Toldos_(Salta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Victoria_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Victoria_Oeste
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Tra t ados i nte r pro v inc i ales  
 
 

Sal ta forma par te de la Región del Norte  Gran de Ar gent in o, cuya creación fue suscr ipta  en la ciudad de Salt a el  
 

9 de abril  de 1999 entre las provinci as de Catamar ca, Corr ientes, Chaco, Formosa, Ju juy, Misiones, Tucumán, 

Sal ta y Sant iago del Estero a fin es de promover  la "i ntegración de las provin cias del NOA y el NE A, a los efectos 

de lograr  en la  real idad un sistema efectivo  de consenso y acción conju nta entre los estados partes". 

 
 

 
 
 

CARACTE RÍSTI CAS F ÍSI CAS DEL  TE RR I TORIO  PROVIN CI AL  
 

 

RELIEV E : 

 
El  rel ieve topográfico de nuestra provincia  es escalonado, descendiendo de Oeste a Este. Es así que la 

orografía de Salt a puede caracteriza rse por:  

 

L as al t as cumbres  de l a cor d il l era de los  An des con  los  p icos  culm i nante s:  Al  oeste, la Puna, meseta 

ubicada a unos 3.800 metros sobre el niv el del mar,  la que se inicia  al norte  en la provincia  de Ju juy. En el l ími te 

con Chi le se encuentran  algunas de las elevaciones montañosas más im por tant es, pert enecientes a los Andes. 

 

Azuf re (5.706m) 
 

 

El  Volcán L lul lai l laco(6.739m, cer ro sin  agua) ,Socompa (6.051m) ,Ara car  (6.095m), Rincón (5.594m)

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://www.antropologico.gov.ar/llullaillaco.htm
http://www.antropologico.gov.ar/llullaillaco.htm



