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EJE I: EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La vida académica del nivel terciario se presenta a los estudiantes como un desafío, 

y tener éxito en este reto depende en gran medida de saber reconstruir el conocimiento a 

través de la participación activa en actividades de lectura, escritura y pensamientos propios 

de este nivel educativo. Asimismo, estas prácticas de lectura, análisis y producción de 

textos académicos, que están íntimamente ligadas y que son indispensables para aprender 

y dar cuenta de lo aprendido, les permitirán pertenecer al ámbito académico superior. Esto 

da lugar a la importancia de reconocer la estrecha vinculación que existe entre pensamiento 

y conocimiento, de que es a través de la escritura que construimos ese conocimiento y 

elaboramos nuestras identidades. Todas las actividades académicas del nivel superior 

implican un acto de escritura y los trabajos escritos son determinantes a la hora de la 

aprobación o certificación de un examen. 

Es imprescindible considerar y tomar conciencia de que la  escritura no es la simple 

transcripción de ideas o de saberes, sino un complejo proceso en íntima relación con la 

lectura. Les proponemos participar de un espacio que aspira colaborar en la formación de 

escritores eficientes de nivel superior, abordando no sólo la redacción de un tipo textual, 

sino fundamentalmente el desarrollo del proceso de composición. Es el propósito que 

nuestros alumnos se formen desde el uso y manipulación de textos académicos y que 

progresen en sus destrezas cognitivas para lograr los mejores progresos a partir de los 

textos. 

 

COMUNICACIÓN  

La comunicación es el intercambio de información en situaciones de interacción entre 

las personas. Sin embargo, todo hablante, a lo largo de su vida, 

construye competencias para poder comunicarse 

adecuadamente, es decir, los conocimientos y aptitudes (no 

sólo lingüísticos) que cada individuo pone en práctica para 

comunicarse en contextos diversos. 

 En la dinámica comunicativa, el hablante tiene que 

poner en práctica la competencia comunicativa; es decir, las 

decisiones que toma el emisor al elegir, entre las variedades lingüísticas que conoce, la 

más adecuada a la situación comunicativa en que tiene que producir sus enunciados. 

 Como miembros de un grupo social determinados, usamos la lengua de diferentes 

modos, es decir que cada hablante usa los códigos lingüísticos de acuerdo a circunstancias 

que le son propias, puesto que las personas actúan en ámbitos distintos y su lengua está 

tipificada por giros y vocablos propios y privativos de los grupos humanos al que 

pertenecen. 

Ello está determinado por la conjunción de tres factores: 
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¶ El factor geográfico espacial o variación dialectal: El ámbito geográfico al que 

pertenecen los hablantes se proyecta en la entonación, en la pronunciación léxica 

y semántica. Por ejemplo: no es lo mismo el lenguaje utilizado por un hablante 

porteño que el de un salteño. 

¶ El factor sociocultural o variación sociolectal: El ámbito social tiene que ver con 

la personalidad, cultura y escolaridad de los participantes del acto comunicativo. 

Esto influye en la elección del vocabulario, del tipo de construcción de las frases, 

las formas de tratamiento, etc. Por ejemplo: en los ambientes profesionales se 

desarrolla un vocabulario propio y/o científico. 

¶ El factor de la edad o variación cronolectal: En el ámbito temporal, la lengua, en 

su constante evolución, acrecienta el número de vocablos que van cayendo en 

desuso. Ejemplo: palabras como ñdoncellaò ya no se usan en la actualidad. Tambi®n 

se dan las diferencias de habla entre la niñez, la adolescencia y los adultos. 

 

Las variaciones en el uso de la lengua, hacen alusión a la modalidad en que se 

concreta la relación comunicativa, la cual puede ser: 

¶ Formal: marca distanciamiento, mayor respeto, escasa o nula confianza, 

tratamiento de Ud., uso de frases o fórmulas hechas, uso de tecnicismos o términos 

propios de una profesión u oficio. 

¶ Informal: marca acercamiento, menos respeto, confianza y conocimiento, tuteo, 

voseo (tratar den vos), frases coloquiales, sentido del humor, sobreentendidos. 

 

ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS Y EXTRALINGÜÍSTICOS 

 La comunicación no se formaliza sólo por intercambio de palabras, sino que 

intervienen un conjunto de fenómenos no verbales que permiten agregar diferentes matices 

de significación para completar los enunciados. La comunicación no verbal se clasifica en: 

¶ Elementos paralingüísticos: son las diferentes entonaciones, ritmos y melodías 

que se da con la voz al hablar. El énfasis, el tono alegre o fuerte puesto en ciertas 

palabras tienen valor significativo. Se trata de una utilización consciente o 

inconsciente para dar más claridad al contenido del mensaje y también para 

fortalecer la intencionalidad del emisor. 

¶ Elementos extralingüísticos: se caracterizan porque pueden utilizarse en forma 

independiente del lenguaje, es decir a través de gestos y movimientos que 

realizamos con el cuerpo o con el rostro, como afirmar o negar con la cabeza, 

saludar con la mano, etc. 

 

EL TEXTO  

Los seres humanos no nos comunicamos mediante palabras o frases aisladas, sino 

que tratamos de producir significados completos, lo más coherentes posible, puesto que 
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pretendemos ser comprendidos por los demás. Por ello, en cualquier situación 

comunicativa, el emisor sujeto de la enunciación, produce un texto de acuerdo con la  

intención que él tenga respecto de su receptor o destinatario (ordenar, informar, expresar, 

explicar, persuadir).  

El texto, entonces, es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Tiene carácter comunicativo porque es una actividad que se 

realiza con una finalidad de comunicación, es decir que se produce en un contexto 

situacional que refiere a la situación de los interlocutores en un espacio y tiempo 

determinados. 

Así como los textos de pueden diferenciar por la intención que tiene el emisor, también se 

los distingue por la manera en que se está presentando su contenido. Estos diversos modos 

de organizar los textos se denominan tramas. Así tenemos: 

¶ Trama narrativa: presenta los hechos en una secuencia temporal. 

Ejemplo: El chico se levantó asustado, corrió hacia la habitación en llamas, entró 

y logró rescatar a su hermano. 

¶ Trama argumentativa: se opina, se comenta, se argumenta. 

Ejemplo: A mí me parece muy mal que los jóvenes se acuesten tan tarde todas 

las noches. Al día siguiente no están en condiciones de estudiar, ni trabajar, ni 

hacer prácticamente ninguna tarea. 

¶ Trama descriptiva: se caracterizan seres, objetos, lugares, etc. 

Ejemplo: Es pequeño, suave, tan blanco por fuera que se diría todo un algodón. 

 

PROPIEDADES DEL TEXTO  

Llamamos propiedades del texto a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier 

manifestación verbal para poder considerarse un texto y poder vehicular el mensaje en un 

proceso de comunicación. 

Las propiedades textuales son SEIS (06): Adecuación, Coherencia, Cohesión, 

Gramática o Corrección, Presentación y Estilística.  

Sin embargo, nos centraremos en dos propiedades que consideramos 

fundamentales: Coherencia y Cohesión. 

 

COHERENCIA 

Cuando leemos, esperamos que en un determinado tipo textual aparezca cierta 

información y no otra, y que la forma en que está organizada esa información presente 

cierta configuración y no otra. Por ejemplo, si vamos a leer una receta de cocina, tenemos 

ciertas expectativas con respecto a los datos que aparecerán (los ingredientes que 

necesitaremos y la cantidad de cada uno, el número de porciones que rendirá, los pasos 

que debemos cumplir para que la preparación tenga éxito), y sabemos que se distribuirán 

de acuerdo a ciertas categorías: título, ingredientes, preparación. De idéntico modo, cuando 
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escribimos un texto debemos tener en cuenta cual será la información pertinente que debe 

figurar y cómo ordenaremos los datos según su configuración esquemática. 

De lo anterior, obtenemos que la coherencia de un texto se relaciona con los datos 

que deben figurar en él para que sea considerado como tal. 

En consecuencia, la coherencia es una propiedad semántica de los textos que nos permite 

percibirlos como un todo, como una unidad de sentido. Establece cuál es la información 

pertinente que se ha de comunicar y cómo se organizará. 

La coherencia se ocupa de la correcta distribución de la información dentro de un 

texto. Un texto se compone por párrafos que son unidades de sentido, ya que todos sus 

enunciados están referidos a un aspecto particular del tema que recorre todo el texto.  

 

COHESIÓN 

La cohesión refiere a las relaciones de dependencia que se establecen entre las 

distintas partes del texto. Hay dos formas de cohesión: cohesión léxica y cohesión 

gramatical. La primera tiene que ver con los procedimientos relacionados con el uso del 

conjunto de términos disponibles en nuestra lengua; la segunda se refiere a los 

procedimientos que apuntan, específicamente, a la conexión entre las formas lingüísticas 

en los textos. 

Por ello, la cohesión trata de las relaciones léxicas y gramaticales entre los 

componentes de un texto determinado. Estas relaciones son variadas y tienen dos 

objetivos: el primero, vincular enunciados, conceptos e ideas a partir del uso de conectores; 

el segundo, evitar la repetición excesiva de los mismos términos. La cohesión se formaliza 

en la superficie del texto, esto es, en las palabras y expresiones que lo integran y en las 

relaciones que sostienen entre ellas. 

  

CONECTORES 

Son palabras de enlace que se utilizan para relacionar ideas expresadas en oraciones o 

proposiciones dentro de un texto. Algunas de ellas son: 

¶ Apertura: para iniciar un tema nuevo: con respecto a, otro punto es, en cuanto 

a, en lo que se refiere a, acerca de, en relación con. 

¶ Ampliación: para sumar, agregar información, ampliar: y, e, o, por añadidura, 

también, además, de acuerdo con, sumado a esto, asimismo, además de esto, 

al mismo tiempo, paralelamente, a continuación, en otros casos, de la misma 

manera. 

¶ Contraste: para mostrar oposición respecto de algo dicho anteriormente en el 

discurso o contrastar ideas: no obstante (lo dicho), sin embargo, en   oposición 

a, con todo, aun, aunque, aun cuando,  contrariamente a, pero, si bien, en 

contraste con, a pesar de, pese a (lo expuesto), en cambio, inversamente, al 

contrario. 
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¶ Resumen Y Conclusión: para resumir o concluir un discurso o fragmento de 

discurso relacionándolo con lo anteriormente dicho: en resumen, en síntesis, 

para concluir, para terminar, sintéticamente, en forma sumaria, por último, en 

definitiva, para concretar, en suma. 

¶ Causa-Efecto: para establecer relaciones de causa y efecto: porque, entonces, 

por esta razón, consecuentemente, en consecuencia, puesto que, debido a, por 

ello, por esta causa, por lo antedicho, de lo antedicho se desprende que, lo que 

antecede permite deducir, de ahí que, por lo tanto, así, en efecto. 

¶ Concesión: para hacer una concesión a algo dicho recién en el discurso: pero, 

aunque, no obstante, bien que, sin embargo. 

¶ Tiempo: para relacionar ideas temporalmente: antes (anterioridad), después 

(posterioridad), mientras (simultaneidad), anteriormente, más tarde, 

actualmente, previamente, posteriormente, un momento después, mucho 

tiempo antes, hasta que, cuando, finalmente, después, ya. 

¶ Ejemplificación y Especificación: para explicar algo relacionándolo con lo 

anteriormente dicho: por ejemplo, tal es el caso de, para ejemplificar, en otras 

palabras, es como, es decir, en particular, es precisamente, lo que quiere decir, 

dicho de otra manera, o bien. 

 

TIPOS DE TEXTOS 

El usuario de la lengua dispone de una gran variedad de textos, los cuales selecciona 

de acuerdo al propósito de la situación comunicativa. A continuación se desarrollan algunos 

de ellos. 

 

TEXTOS EXPOSITIVOS  

Este tipo de texto tiene como objeto principal el transmitir información. No solo se 

limitan a proporcionar datos sino que agregan explicaciones, describen o ilustran con el fin 

de hacer más comprensible la información, por ellos son expositivos o explicativos (exponen 

información y facilitan la comprensión).  

Por eso su punto de partida es un problema que el desarrollo del texto dilucidará.     

Las explicaciones son operaciones conceptuales que consisten en respuestas a las 

preguntas por el porqué de un hecho o fenómeno. Para cumplir con su función, el texto 

explicativo emplea procedimientos como ejemplificaciones, descripciones, comparaciones. 

Emplea el verbo en 3º persona ï modo indicativo.  

 

TEXTO NARRATIVO 

Los textos narrativos se concretan en la comunicación cotidiana, narramos lo que 

nos pasó, lo que le pasó a otro, narramos los hechos de los cuales tenemos conocimiento. 

Básicamente, los textos narrativos se caracterizan por comunicar hechos o 

acontecimientos. 
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La estructura de una narración está compuesta por una secuencia de acciones o 

episodios que suceden en una situación determinada, en un lugar determinado, en un 

tiempo determinado y en determinadas circunstancias.  

La característica fundamental de un texto narrativo es que este tipo de textos refiere 

ante todo a acciones de personas.  

 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

La argumentación es un acto del habla, un acto comunicativo que busca convencer 

al oyente/lector de la corrección o verdad de la afirmación que se sostiene. Su finalidad es 

lograr la adhesión a una idea o de cambiar una situación en la dirección que se desea. 

Los argumentos se seleccionan teniendo en cuenta las creencias, los valores y los 

intereses del destinatario; de este modo resulta probable, a partir de la adhesión de ellos, 

que el destinatario adhiera también a la idea que se presenta. 

Son textos que tienen la intención de convencer al otro acerca de algo. Predomina 

la función apelativa del lenguaje. Argumentar es dar razones, mostrar verdades con la 

intención de persuadir apelando a los sentimientos o convencer mediante razonamientos 

lógicos. Tales procedimientos procuran dar categoría de verdad a la premisa que el 

enunciador sostiene. Son argumentativos los discursos políticos, los editoriales de los 

diarios, la crítica de espectáculos y en general todos los textos donde se sostiene una 

opinión.  

 

EJE II: GRAMÁTICA 

¶ Definición: Rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y 

composición de las palabras (morfología) así como de su interrelación dentro de la 

oración o de los sintagmas (sintaxis). 

¶ Partes de la gramática: la gramática es una ciencia integrada por diferentes disciplinas 

que estudian diferentes aspectos o características del sistema lengua. 

¶ Morfología: la palabra morfología proviene del griego y significa «estudio de la 

forma». Su unidad de análisis es el morfema, y lo aborda desde la perspec tiva de su 

clasificación y organización en la palabra. Es la parte de la Gramática que estudia la 

palabra y sus constituyentes significativos: variaciones (género, número, persona, 

etc.), clases (sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción, etc.) 

¶ Sintaxis: la palabra sintaxis proviene del griego y significa «con orden, 

coordinación». Es la parte de la Gramática que estudia las relaciones que                             

es tablecen las palabras en una lengua. Analiza la forma en que se unen y relacionan 

las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. Estudia las relaciones 

que se establecen entre las palabras que forman la estructura oracional. Considera 

la palabra como unidad mínima y la oración como contexto máximo. 
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¶ Semántica: la palabra semántica proviene del griego y significa «relativo a la 

significación». Estudia la significación de las palabras y sus combinaciones. También se 

designa una parte de la lingüística general, que puede ser definida como la «ciencia de 

las significaciones». 

 

Orientaciones de los estudios gramaticales: en la actualidad se reconocen dos tipos: 

Å Gramática oracional: estudia las unidades en que se puede partir la oración: 

sujeto/predicado, núcleos y subordinados, clases de palabras, morfemas, 

fonemas o letras. Los clasifica de acuerdo con los criterios: sintáctico, 

morfológico, semántico, fónico, gráfico, pragmático. Reconoce y delimita las 

reglas que permiten combinar estas unidades: concordancia    sujeto/predicado, 

concordancia sustantivo/adjetivo, conjugación de verbos irregulares, etc. 

Å Gramática transoracional (gramática textual): se ocupa del discurso, de las 

unidades lingüísticas que se proyectan más allá de la oración. Reconoce el 

discurso como una secuencia de oraciones, clasifica los discursos y tipos de 

textos, establece las reglas que combinan unidades lingüísticas para 

comprender y producir textos comunicativos. 

 

CLASES DE PALABRAS 

Las clases de palabras llamadas también partes de la oración: el sustantivo, el 

adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción se analizan en 

diferentes planos: 

 

EL SUSTANTIVO 

¶ PLANO SEMÁNTICO: Usamos Ios sustantivos para nombrar el mundo que nos 

rodea. Según este criterio los sustantivos pueden ser connotativos (descriptivos)                   o 

no connotativos (no descriptivos). 

 

Sustantivos comunes y propios 

Los sustantivos comunes (hombre, provincia, país) son connotativos: describen a 
toda una especie. Se clasifican en: 

¶ Concretos y abstractos: los sustantivos concretos (libro, mesa, lapicera) 
nombran seres u objetos que tienen existencia independiente. Los sustantivos 
abstractos (esperanza, llegada, pequeñez) nombran acciones o cualidades como 
si tuvieran existencia independiente. No existe la blancura. Existen objetos 
blancos. 

¶ Colectivos e individuales: Los sustantivos colectivos (bandada, cardumen, 

muchedumbre) dan una idea de conjunto de cosas, aún cuando se usan en 

singular. Los sustantivos individuales (pájaros, peces, personas) dan una idea 
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en singular de una unidad. 

     Los sustantivos propios (Ernesto, Chaco, Argentina) son no connotativos: 

nombran pero no agregan ninguna nota que ayude a su descripción. Se clasifican 

en: Personales y Geográficos: 

¶ Los sustantivos personales (Luis, Río Uruguay) nombran a una persona o  cosa 

determinada para distinguirla de las demás de su misma especie o clase. 

¶ Los sustantivos geográficos (Salta, España, América) son los nombres que  se 

utilizan para identificar a las ciudades, los países, los continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ PLANO SINTÁCTICO: El sustantivo es la palabra capaz de desempeñarse como: 

¶ PLANO MORFOLÓGICO:  

¶ El género: es una clasificación gramatical que permite determinar si un 

sustantivo es femenino o masculino. 

¶ Hay sustantivos de una sola forma, son femeninos o son masculinos (la 

casa, el libro). En estos casos reconocemos el género por el artículo y 

el adjetivo que exigen (la casa blanca, el libro perdido). 

¶ Unos pocos sustantivos tienen dos formas para indicar el sexo, femenino 

o masculino, (esposo, esposa). En estos sustantivos el femenino se 

forma con los sufijos -a, -esa, -ina, -triz, -isa (suegra, condesa, reina, 

actriz, profetisa). 

¶ Algunos sustantivos manifiestan una oposición de vocabulario (yerno, 

nuera). 

¶ Otros indican el sexo a través de los artículos (el joven, la joven). 

 

¶ El número: el número es la variante que permite distinguir si se trata de un 

solo objeto (singular) o de varios (plural). 

¶ En algunos casos el plural se forma del singular agregando los sufijos -s, -es 

(mesa/mesas, árbol/árboles). Agregan -s los sustantivos terminados en vocal no 

acentuada (libro/libros). Agregan -es los sustantivos terminados en consonante 

o vocal acentuad (papel/papeles). Son excepciones: mamá/mamas, 

papá/papas, sofá/sofás, café/cafés, té/tés. 

¶ Las palabras agudas terminadas en s o x no cambian al pasar al plural  

(el martes/los martes, la crisis/las crisis, el tórax/los tórax). 

FUNCIÓN EJEMPLO 

Sujeto Cristina salió 

Objeto directo Llamó a su hermano 

Aposición La primavera, estación luminosa, llegó. 

Predicativo La luna es un satélite 

Término Las Cataratas del Iguazú son imponentes 

Predicado nominal Mal de muchos, consuelo de tontos 
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¶ El plural de régimen/regímenes y carácter/caracteres. 

¶ PLANO PRAGMÁTICO 

Algunos sustantivos nos ayudan a conocer los sentimientos y opiniones del 
emisor: sustantivos subjetivos (justicia, amor). Otros, en cambio, se refieren a la 
realidad, desprovistos de toda opinión: sustantivos objetivos (galería, hormigas, 
plantas). 

Los sustantivos subjetivos evaluativos, es decir, los que transmiten opinión 
pueden clasificarse en peyorativos (desvalorizadores): es un hipócrita, es un 
agrandado, es una casucha, es un pobrete, o elogiosos (valorizadores): es un 
genio, es una belleza, es un ángel. 

         El valor evaluativo favorable o desfavorable es una propiedad 
semántica de ciertos términos que nos permite en ciertos contextos 
comunicativos inferir si hay agravio, injuria, desprecio o por el contrario estima, 
valoración, elogio. 

 

EL ADJETIVO 

¶ PLANO SEMÁNTICO 

Al igual que los sustantivos, los adjetivos se dividen en connotativos, que 

agregan características al sustantivo, y no connotativos, que sólo lo modifican. 

 

¶ Adjetivos connotativos 

Calificativos: Agregan una cualidad al sustantivo (es un joven estudiante). 

Epítetos: Expresan una cualidad que ya está presente en la significación del 

sustantivo (hojas verdes). 

Gentilicios: Indican lugar de origen o nacionalidad (turistas cordobeses) 

 

¶ Adjetivos no connotativos 

Demostrativos: Indican ubicación (este libro, ese lápiz, aquel cuaderno). 

Posesivos: Indican posesión (mi intención, nuestro propósito, su oportunidad). 

Numerales: Indican cantidad (tres días, segundo puesto, cuarta parte). 

Indefinidos: Indican imprecisión, vaguedad (ninguna persona, cierto día). 

 

¶ PLANO SINTÁCTICO 

Es la palabra capaz de desempeñarse como: 

 

FUNCIÓN EJEMPLO 

Modificador directo Es una ilusión 

Predicativo Es inteligente 

Predicativo nominal La tarde, tranquila 
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¶ PLANO MORFOLÓGICO 

El Género 

Para indicar el género hay adjetivos de dos terminaciones: -o para el masculino 
(el oscuro puente) y -a para el femenino (la oscura avenida). 

Otros presentan una sola forma, es decir una terminación única: como los adjetivos 
verde, genial, transparente. El número. 

Los sustantivos para formar el plural siguen las mismas reglas de los sustantivos: -s 
(oscuros) o -es (audaz/audaces). 

 

Grado De Intensidad 

¶ El superlativo: expresa una cualidad con mayor intensidad (lindísimo, 

paupérrimo). Utiliza terminación ísimo o érrimo. 

¶ El comparativo: expresa una comparación de superioridad, de inferioridad o 

de igualdad. No sufre cambios morfológicos sino sintácticos (es más, 

importante que..., es menos importante que..., es tan importante como...) 

¶ PLANO PRAGMÁTICO 

Al igual que los sustantivos los adjetivos pueden ser: 

¶ objetivos (soltero, casado, amarillo) 

¶ subjetivos (pequeño, grande, delirante).  

Los adjetivos subjetivos pueden  ser afectivos o evaluativos: 

¶ Adjetivos afectivos: indican una reacción emocional del emisor frente a un 

determinado objeto (pobre mujer, escena horripilante, patéticos comentarios, 

alegres noticias). Estos adjetivos permiten  reconstruir sentimientos de 

piedad, indignación, alegría. 

¶ Adjetivos evaluativos: Algunos indican una evaluación cuantitativa o 

cualitativa del sustantivo (casa grande, país lejano). Otros indican un juicio de 

valor, positivo o negativo (joven esbelto, mujer-codiciosa). Estos adjetivos 

permiten reconstruir la competencia cultural e ideológica del hablante. 

 

EL VERBO 

¶ PLANO SEMÁNTICO: Es la parte de la oración que designa estado, acción o 

sentimiento. 

¶ PLANO SINTÁCTICO: Es la palabra que desempeña la función de núcleo del 

predicado verbal 

¶ PLANO MORFOLÓGICO: El verbo se puede descomponer en dos partes: raíz y    

desinencia. 

La desinencia indica conjugación: modo, tiempo, persona y número. 

¶ Modos: indican la actitud del hablante (clases de oraciones). 
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¶ Tiempos: sitúan los hechos en relación con el momento en que se 

habla. 

¶ Persona: las personas gramaticales son tres: primera (el que habla), 

segunda (a quien se habla), tercera (no interviene en el coloquio). 

¶ Número: indica si las personas están en singular o plural. 

¶ PLANO PRAGMÁTICO: Los verbos, al igual que otras clases de palabras, pueden  

ser subjetivos (me gustan las amapolas) u objetivos (compró). El carácter 

subjetivo aparece cuando el emisor a través del verbo elabora un juicio evaluativo. 

En un análisis textual, los tiempos verbales son los encargados de señalar la 

coincidencia  o divergencia entre el mundo comentado y el mundo narrado. 

 

VERBOS IRREGULARES 

Se considera que un verbo es regular cuando la raíz permanece invariable y las 

desinencias se modifican según las formas establecidas en la 1º, 2º y 3º conjugación. Por 

consiguiente, los verbos irregulares no cumplen con algunas de estas normas o ambas: los 

verbos irregulares pueden alterar su raíz (rodar, ruedo), pueden modificar sus desinencias 

(andar, anduve), o pueden sufrir ambas modificaciones (poner, puso). 

Los verbos irregulares se agrupan, para su estudio, en dos clases: los verbos de 

irregularidad común, que siguen el mismo tipo de irregularidad y pueden ser sistematizados 

en una regla, y los verbos de irregularidad propia, es decir que son completamente 

particulares en la conjugación. 

 

EJE III: LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

A diferencia de las reglas ortográficas, las normas de puntuación son mucho menos 

objetivas y están sujetas, en gran parte, a la voluntad estilística del enunciador; sin 

embargo, es posible reglamentar su uso para la producción de textos. Los signos de 

puntuación también intervienen en la construcción de la coherencia y por lo tanto, colaboran 

con el lector en la instancia de recepción. Algunas de sus funciones son: 

¶ Desambiguar, por lo tanto minimizan el esfuerzo lector. 

¶ Señalar los límites de una idea. 

¶ Ofrecer instrucciones para procesar información. 

 

LA COMA 

Regla N° 1 

Se usan comas para separar, en una enumeración, las palabras o grupos de palabras o 

frases no unidas mediante alguna de las conjunciones y, e, o, u, ni. Una Excepción, puede 

ir coma delante de las conjunciones cuando las sigue una  frase que expresa una idea 
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distinta o complementaria. 

EJEMPLOS: Compré dos lápices, tres cuadernos, dos pinceles y tres libros. Ni Juan ni 

Pedro ni Ricardo pudieron convencerme. Reímos ambos, y luego me invitó a su casa. 

 

Regla N° 2 

Los vocativos (palabras o expresiones con las que se nombra o se invoca una 

persona o cosa personificada) van seguidos de coma al comienzo de una frase, encerrados 

entre comas en medio de una frase, y precedidos de coma al final de una frase. Ejemplos: 

Nancy, tráeme el libro. Tráeme, Nancy, el libro. Tráeme el libro, Nancy. Las cosas no son 

tan obvias, mi querida amiga. 

 

Regla N° 3 

Se encierran entre comas o se preceden de coma las explicaciones que interrumpen 

momentáneamente el curso de una oración. Los incisos, cortos o largos, no cambian el 

sentido de la oración. 

Ejemplos: Amalia, magnífica cocinera, nos prepara una excelente almuerzo. 

 

Regla N° 4 

            El orden regular de una oración es: sujeto + verbo + complemento. Cuando ese 

orden se altera adelantando alguno de los componentes, debe ponerse coma al final de la 

parte adelantada. 

Ejemplos: Con mucha dedicación, trabaja Carolina. Cuando estalló el tanque, oímos un 

gran estruendo. 

 

Regla N° 5 

 La implicación "Siéentoncesé" lleva coma antes de entonces. Una observación, 

la coma va aunque no figure expresamente la palabra entonces. Ejemplos: Si relacionamos 

a los hombres con las mujeres, entonces unificaremos las ideas. Si me quieres, me 

perdonarás. 

 

Regla N° 6 

    Se usa coma para suplir la omisión de un verbo en la oración. 

Ejemplos: María es trabajadora, Sofía, muy bonita. Los recién nacidos duermen mucho; los 

ancianos, poco. 

 

Regla N° 7 

   Las expresiones es decir, esto es, sin embargo, por tanto, por consiguiente, no 

obstante, empero, en realidad, naturalmente, efectivamente y otras parecidas o 

equivalentes que cortan la frase, ampliándola o explicándola, van entre comas o seguidas 

o precedidas por coma. 

Ejemplos: Pulcros, es decir, muy limpios. Efectivamente, todo salió como esperábamos. 
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EL PUNTO Y COMA 

               Se utiliza para hilvanar frases casi siempre largas que corresponden a una sola 

idea. 

Regla N° 1 

               En frases largas se usa punto y coma antes de las conjunciones adversativas 

aunque, pero, mas, sin embargo y otras similares. En frases cortas, se pone coma o nada. 

Ejemplo: Cada vez hay más policías de tránsito; sin embargo, el tráfico es cada vez más 

caótico. 

 

Regla N° 2 

                En frases largas se usa punto y coma para separar oraciones diferentes que ya 

llevan una o más comas. 

Ejemplos: El río da abundante pesca; el huerto, hortalizas; los árboles, frutas tropicales. Si 

paso todas las materias, podré disfrutar de mis vacaciones; de lo contrario, tendré que 

dedicarlas al estudio. 

 

ACENTUACIÓN DE PALABRAS 
                No todas las sílabas que componen una palabra se pronuncian de la misma 

manera. La intensidad de voz cambia y la mayor intensidad de voz en una sílaba se conoce 

como acento prosódico o simplemente acento. Por lo general todas las palabras en español 

llevan acento, pero hay algunas que son átonas (sin acento). 

¶ Pronombres personales que realizan función de complemento sin preposición: me, 
te, se, nos, etc. 

¶ Las conjunciones: y, e, si, ni. 

¶ Los artículos: el, la, lo, etc. 

 

 Definición: El acento es la mayor fuerza con que pronunciamos una sílaba 

respecto a las otras de una misma palabra, por ejemplo: Sá-bana, es -tu- dian- te, ser-vi-

cios. Las sílabas acentuadas se denominan tónicas, las otras sílabas  se denominan 

átonas. 

 Acento fonético es el que marca sólo por emisión de voz. 

 Acento ortográfico es la tilde, signo (´) que se marca en muchas palabras sobre 

la vocal que se pronuncia con más fuerza. En la escritura hay más  acentos prosódicos que 

tildes. 

 

ACENTUACIÓN DE PALABRAS AGUDAS, GRAVES, ESDRÚJULAS Y 
SOBREESDRÚJULAS 

En las siguientes palabras observe cómo la fuerza con que se pronuncian                      algunas 
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sílabas no está siempre en la misma parte: algunas veces esa fuerza o acento está en la 

última sílaba, otras en la penúltima y otras en la antepenúltima. 

Llamar. Transitaban. Cuenta. Recordar. Acento. Contribución. Coléricos. Casos. Sílaba. 

Estrechísimos. Esdrújulas. Corazón. Según en qué sílaba lleven el acento, las palabras se 

clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

¶ Agudas: llevan el acento en la última sílaba.  Ejemplos: Citará, repetir, también, 

corazón, cafés, estás, usted, claridad, estar. 

 Regla: Cuando las palabras agudas terminan en S o N o vocal, llevan  siempre 

tilde. No llevan acento ortográfico cuando terminan en otra consonante  que no sea 

n o s (calor, favor, usted), cuando terminan en y (Paraguay, Uruguay). 

¶ Graves: llevan el acento en la penúltima sílaba. Ejemplo: acento castellano, origen, 

fechas, llanas, llegan, pueden, árbol, césped, cáncer, fácil, hábil, suéter, cárcel. 

Regla: Todas las palabras graves que no terminan en S, N o vocal llevan tilde. 

¶ Esdrújulas: llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: gráfico, sábana, 

déjese, última, sílaba, váyase. 

Regla: Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. 

¶ Sobreesdrújulas: llevan el acento tres sílabas antes de la última sílaba. Ejemplos: 

débaselo, permítaselo, déjeselo, devuélvamelo. 

Regla: Todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde. 

 

TILDACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS 

Si la palabra compuesta procede de la unión de dos palabras simples, sólo lleva tilde 
el último componente, siempre que por regla de acentuación le corresponda. Ej. Decimo 
séptimo, radiocomunicación. Pierde la tilde en el primer componente (aunque la llevará 
cuando se vaya simple) si por las reglas de acentuación no le corresponde. Ej. Asimismo.  

Si las palabras se unen mediante guión (conservando la primera, invariante la 
terminación masculina singular), cada vocablo conserva su tilde si ya la tenía previamente. 
Ej. físico-químico, chino-soviético. 
En el caso de los adjetivos modales formados mediante la adición del sufijo mente, se 
mantiene la tilde del adjetivo que origina el adverbio si ya la tenía. Ej. rápidamente, 
ágilmente. 

Cuando a una forma verbal que ya tenía tilde se le añaden uno o varios pronombres, 
la tilde se mantiene. Ej. deme, moviese. 
Si se une una forma verbal que no tiene tilde con uno o varios pronombres y el resultado 
es una palabra esdrújula o sobreesdrújula, se debe colocar tilde. Ej. vámonos (de vamos), 
dígaselo (de diga). 
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EJE I - GEOGRAFÍA 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SALTA 

La provincia de Salta forma, junto con Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del 

Estero, la región del NOROESTE ARGENTINO (NOA). 

Por su posición geográfica, Salta es la única provincia de la Argentina que limita 

con seis provincias y tres países: 

¶ Al Norte, con la provincia de Jujuy y la República de Bolivia. 

¶ Al Noreste, con la república del Paraguay. 

¶ Al Este, con las provincias de Chaco y Formosa. 

¶ Al Sur, con las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. 

¶ Al Oeste, con la provincia de Jujuy y la República de Chile. 

 

Posee una superficie de 155.488 kilómetros cuadrados (el 5,57% del total nacional). 

 

 

Mapa del Noroeste Argentino 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

El territorio de la provincia de Salta se encuentra dividido en 23 departamentos, 

siendo la capital de la provincia la ciudad de Salta, donde reside el gobierno provincial. 

El más extenso de los departamentos es el de Rivadavia, que cuenta con 25.740 

km. y el más pequeño es Cerrillos con 525 km. 

Casi todos los departamentos han dado sus nombres a las respectivas cabeceras. 

Las excepciones son: 
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Anta: Joaquín V. González. 

Los Andes: San Antonio de los Cobres 

Orán: San Ramón de la Nueva Orán. 

San Martín: Tartagal 

Departamentos y sus Municipios cabeceras 

 

 

 

Mapa de la División Política de la Provincia de Salta. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO PROVINCIAL 

La provincia de Salta cuenta con una variedad paisajística conformada por 

montañas nevadas, llanuras boscosas, estepas semidesérticas, extensos salares, valles 

fértiles, quebradas multicolores y serranías selváticas. 

 

RELIEVE 

El relieve topográfico de nuestra provincia es escalonado, descendiendo 

de Oeste a Este. Desde la cordillera de los Andes hasta la llanura chaco salteña, se 

suceden mesetas de considerable altura, cordones montañosos, quebradas, valles y 

sierras cuya altura disminuye hasta terminar en una suave pendiente. 
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Gráfico 4: Perfil Topográfico de la Provincia de Salta 

 

LA PUNA 

La Puna o Altiplano abarca casi por completo el departamento de Los Andes. Es 

una meseta elevada, es decir, un relieve horizontal pero de gran altura. Limita al oeste con 

la Cordillera de los Andes y al este con la Cordillera Oriental. Su altura promedio supera los 

3000 metros sobre el nivel del mar. Los cursos de agua que la recorren son temporarios y 

bajan de las montañas, para desembocar en lagunas y salares. La Puna posee un clima 

seco debido a que se encuentra rodeada por montañas que impiden el paso de los vientos 

húmedos procedentes de los Océanos Atlántico y Pacífico. 

 

LA CORDILLERA ORIENTAL 

La Cordillera Oriental constituye el límite este de la Puna, por lo cual también 

recibe el nombre de Prepuna. Este cordón enmarca la Quebrada del Toro y los valles 

Calchaquíes y de Lerma. Sus cordones poseen dirección norte ï sur; entre sus máximas 

alturas se pueden mencionar al Nevado de Cachi (6380 metros) y del Acay (5950 metros). 

Al sur de la provincia, este cordón montañoso se une a las Sierras Pampeanas. 

 

LAS QUEBRADAS 

Una quebrada es un relieve alargado y deprimido en forma de ñVò que se 

encuentra entre cordones montañosos. Las quebradas más importantes de Salta son: la 

del Toro, de las Flechas, de Escoipe y de las Conchas. 

 

LOS VALLES 

Los valles son zonas de menor altura que las montañas o cerros que los rodean. 

Tienen forma de ñUò y son recorridos generalmente por un r²o que les confiere cierta 
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fertilidad. En Salta existen valles que son importantes por la cantidad de habitantes que 

viven en ellos y por las actividades económicas que allí se desarrollan. 

Los principales valles salteños son: el de Lerma, el Calchaquí, el de Zenta, el de 

Siancas, el de Metán y Rosario de la Frontera. Los dos primeros se encuentran 

enmarcados por la Cordillera Oriental y poseen una altura promedio superior a los últimos. 

Se hayan delimitados por la Cordillera mencionada al oeste y por las Sierras Subandinas 

al este. 

 

LAS SIERRAS SUBANDINAS 

Las Sierras Subandinas son la prolongación en territorio salteño del cordón del 

mismo nombre que se extiende desde Bolivia hasta el norte de Tucumán. Presentan 

laderas de pendientes muy pronunciadas. La altura máxima de este encadenamiento es 

el cerro El Crestón, de 3300 metros, situado en el departamento de Metán. Estas sierras 

están cubiertas de abundante vegetación, a causa de su ubicación y clima cálido y 

húmedo. 

 

LA LLANURA CHACO-SALTEÑA 

Esta planicie ocupa el este de Salta. Su límite occidental lo constituyen las Sierras 

Subandinas y se extiende más allá de las fronteras provinciales, hasta el río Paraná. Su 

altura promedio no supera los 500 metros. Esta llanura es el resultado de un largo período 

de acumulación de sedimentos de otros relieves que, arrastrados por los ríos y los vientos, 

fueron depositados en las zonas de menor altura. 

 

EJE II: HISTORIA 

LA FUNDACIÓN DE SALTA 

El propósito de ocupar y fundar ciudades en el territorio de la por entonces 

Gobernación del Tucumán, era para brindar protección a las riquezas de las minas de 

plata del Potosí, consolidar un sistema de comunicación entre ellas, facilitar el tránsito de 

documentación y de mercaderías, creando así un sistema comercial sólido. 

Eran tiempos de apogeo político y económico para España, pero también tiempos 

de conquistas y prueba de ello es la corriente colonizadora del Norte que terminó con la 

fundación de nuevas ciudades. 

El primero en ingresar al norte de nuestro país fue Diego de Almagro en 1536, 

pero no realizó ninguna fundación ya que ese no era su objetivo. Luego de algunos 

problemas políticos fue encomendado en la región Juan Núñez De Prado, que fundó la 

ciudad denominada ñDel Barcoò (Tucum§n). 

Gerónimo Luis de Cabrera fue el primero a quien se le encomendó fundar una 

ciudad en la entonces Gobernación del Tucumán, pero lejos de proceder con el mandato 
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del Virrey del Perú, Francisco de Toledo, terminó fundando la Ciudad de Córdoba en 

1573. Éste fue reemplazado por el catalán Gonzalo de Abreu y Figueroa, quien tampoco 

logró la hazaña pero tomó prisionero a Cabrera, lo sometió a actos de crueldad y lo 

ejecutó. 

El tercero fue el sevillano Hernando de Lerma, quien el 16 de Abril de 1582 fundó, 

sobre las m§rgenes del r²o Arenales, la ñCiudad de Lerma en el Valle de Saltaò. Afirmado 

en este valle, Lerma aprovechó las vías de comunicación naturales ya usadas por los 

aborígenes y fortaleció así los dispersos, débiles y escasos núcleos de la población 

española. Se procuraba formar una red de circulación de hombres, animales, mercancías 

y noticias que, con eje en Potosí, permitiera la comunicación entre los puertos El Callao 

(Perú) y el de la recién fundada Buenos Aires. 

Asentada jurídicamente, Lerma repartió los solares a los nuevos vecinos con la 

condición de cercarlos en el término de un año y permanecer en ellos su pena de 

perderlos. Estos predios pertenecían al Rey, quien delegaba su división y repartición a 

los gobernadores. 

Al día siguiente a la fundación, el gobernador Lerma y el obispo Victoria acordaron 

dar a este valle el nombre de San Felipe de Lerma en el Valle de Salta. San Felipe, en 

honor al Rey de España; Lerma por ser el apellido de su fundador. 

Los historiadores consideran que la fundación de esta ciudad fue la única obra 

meritoria de Hernando de Lerma, y no hubo inconvenientes ya que los indios apocados 

no ofrecieron resistencia. El sitio elegido era un paraje de belleza singular al pie de las 

altas serranías que cierra el valle al que debe la ciudad su nombre. 

El lugar exacto fue la que hoy es nuestra tradicional plaza 9 de Julio y comenzaba 

a tomar formas el anhelo de Toledo. Su consolidación llevo mucho tiempo. Quizá el siglo 

XVII haya sido uno de los más difíciles, ya que en él se alternaron los intentos por regresar 

con el ataque de los indios. En cambio el siglo XVIII fue el que permitió recoger los frutos, 

el siglo de la consolidación económica, y en donde se construyeron la mayoría de los 

edificios coloniales que hoy conocemos, concordantes a sus funciones y situación 

económica. Fue en el siglo XVIII en donde se construyeron o renovaron muchos de los 

precarios edificios que se habían construido en el siglo anterior sobre todo si 

consideramos que los temblores de 1692 se habían ocupado de acelerar su deterioro o 

simplemente echarlos por tierra. 

 

EL NOMBRE DE ñSALTAò 

Durante siglos, se creyó que el nombre mismo de nuestra provincia se debía a la 

gran cantidad de zanjones y tagaretes que existieron y existen. Después hubo quienes 

afirmaron que devenía de un vocablo aymara (sagta), que significa lugar hermoso. Hoy 

todo esto quedó superado en la seguridad científica de que cuando Hernando de Lerma 

bautiz· su fundaci·n como ñciudad de Lerma en el Valle de Salta, provincia de Tucum§nò 



Cartilla de Ingreso 
 Periodo Lectivo 2.023  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

  

P á g i n a  26 | 120 

 

no hizo otra cosa que referenciar la existencia de una comunidad indígena que llevaba el 

nombre de Saltas. 

El problema consiste en tener seguridad de que espacio ocupaban y hasta tanto 

la documentación demuestre lo contrario, Cáceres (2009), expresa que se puede 

considerar que estos habitaban las márgenes de la Laguna de Chartas cuyo perímetro 

abarcaba desde las actuales calles Mendoza a Orán y desde Lamadrid a Moldes, es decir 

que es posible que los Saltas habrían vivido en la hoy Villa Cristina. 

Lo cierto es que el nombre de Salta existía mucho antes de su fundación y antes 

de la llegada de los conquistadores.  

 

LOS PRIMEROS BARRIOS DE SALTA 

Luego de que Hernando de Lerma fundara Salta en 1582 y cuando en el 

asentamiento urbano alcanzó una mínima solidez, surgieron los tres primeros barrios que 

llevaron por nombre: el de Arriba, el del Centro y el de Abajo. 

Según el historiador Miguel Ángel Cáceres (2009), probablemente los 

conquistadores españoles rescataron los nombres de los primeros barrios que conocieron 

en la Península Ibérica. Hacia 1785 la ciudad fue dividida en cinco barrios y cada uno de 

ellos tuvo su alcalde, ellos fueron La Misericordia, San Bernardo, San Felipe, La Merced 

y el barrio de La Viña. 

En 1811 Salta ya poseía siete barrios. Muchos de los barrios no respondía a una 

planta estructural urbanística organizada por el Estado. Es más, algunos de ellos, en el 

concepto actual, ni siquiera podrían ser considerados barrios. Solo respondieron a la 

voluntad de parte del nucleamiento humano y otros a simple accidentes geográficos, 

características de la zona o algún suceso ocurrido. 

Así por ejemplo, en la actual calle San Martín, entre 10 de Octubre y Laprida, 

durante mucho tiempo existió para algunos el Bº San Martín; en el mismo marco y 

concepto existió el barrio de Mendoza, o el del Río Arias, Pompeya, el Barrio Chino, La 

Talita, El Tucumancito, De La Noria, Del Matadero, 22 de Agosto, De Federación, 

Ferroviario y tantos otros. ñHablar de la historia de los barrios es casi un tema inagotableò, 

dice Miguel Cáceres (2009). 

Cuando hoy contemplamos la ciudad, con el ritmo de sus comercios, el tránsito 

vehicular, el alegre y desocupado bullicio de los niños y jóvenes, apenas si podemos 

imaginar la aldea tranquila que era, un espacio vacío, rodeado de un caserío de adobe, 

en su mayoría con techos de paja y barro. 
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Iglesia San Francisco ï Fines del Siglo XIX 

 

EL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES 

Martín Miguel Juan de Mata Güemes, nació en la Ciudad de Salta el 8 de febrero 

de 1785, siendo sus padres Don Gabriel de Güemes Montero y Doña María Magdalena 

de Goyechea y La Corte. Creció en el hogar de una de las familias más respetables de 

Salta y Jujuy, realizando sus estudios primarios en el Colegio de los Padres Jesuitas. 

El 13 de febrero de 1799 ingres· como cadete en el ñRegimiento Fijoò de Buenos 

Aires que por aquel tiempo tenía un escuadrón en Salta. No contaba aún con 18 años y 

ya dirigía el destacamento de Salta. 

En 1805 a 1807: el Virrey Sobremonte dispuso el traslado del cadete Güemes a 

Buenos Aires. Intervino en las gloriosas jornadas de las invasiones inglesas (1806- 1807). 

Por su actuación fue ascendido a Alférez graduado, al mismo tiempo lo hicieron Teniente 

de Milicias. Durante la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1806, 

Güemes desempeñó funciones de ayudante de Liniers y en el transcurso de las mismas 

tuvo un destacado desempeño. En 1808 regresa a Salta con motivos de la muerte de su 

padre. 

Dos años después, cuando estalló el movimiento emancipador en Buenos Aires, 

se encontraba en Salta. Luego se incorporó a las fuerzas que la Primera Junta lanzó 

sobre el Alto Per¼, con una partida de 60 jinetes llamada ñPartida de Observaci·nò, donde 

fue nombrado Capitán de la misma. Contribuyó a la victoria de Suipacha el 17 de 

noviembre de 1810. 

El 7 de diciembre de 1813 es ascendido a Teniente Coronel graduado del Ejército 

y al año siguiente volvió a su provincia natal al tener conocimiento de que se había 

producido una nueva invasión realista. San Martín lo nombra Comandante de las 

avanzadas de Salta. En este mismo año cuando los realistas ocuparon la ciudad de Salta, 

Güemes concibió el audaz proyecto de apoderarse de su ciudad natal y el 27 de marzo 

pernocta en la Cuesta de la Pedrera, donde existía una guardia realista, Güemes la 

sorprende y la toma prisionera; el 29 de marzo el jefe gaucho atacó al Jefe Realista 

Coronel Castro quien huye con su gente. El 9 de mayo del mismo año, el Director 
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Supremo por recomendación de San Martín, lo nombra Comandante General de la 

Vanguardia. A partir de allí, Martín Güemes organiza su ejército. Con avances continuos 

y una táctica militar, que hasta entonces no había sido aplicada en nuestro territorio, logró 

que los españoles se retiraran hacia el Alto Perú luego de intentar quebrar la 

infranqueable barrera. 

El 17 de abril de 1815, en el Puerto del Marqués, Güemes ejecutó exitosamente 

una avanzada contra los españoles, pero luego de esa victoria y con el pretexto de una 

enfermedad, se retira con sus hombres, caballos y armas rumbo a Salta. En Jujuy se 

apodera de 700 fusiles de propiedad del Ejército, que no eran utilizadas pues requerían 

de reparaciones. Rondeau, hombre de escasas miras políticas y de limitada capacidad 

militar, exigió se le remitiera el armamento en devolución. A lo que Güemes se negó con 

el argumento de que era necesario llevar estas a Salta para armar las partidas. El 6 de 

mayo Güemes fue elegido Gobernador de Salta, sentando el primer precedente en la 

historia nacional de un gobernante elegido por elección popular. El 10 de Junio del mismo 

año se casó con Margarita del Carmen Puch, matrimonio del cual nacieron tres hijos: 

Martín. Ignacio y Luis. 

La elección de Güemes como Gobernador no fue del agrado de Rondeau que la 

interpretó como una maniobra contra su autoridad, por lo que se dirigió a Salta para 

derrocarlo pero fue hostigado por las milicias de Güemes. En dicho conflicto tuvo que 

interceder el propio San Martín hasta lograr que el Jefe porteño se aviniera a retractarse 

de lo hecho. Rondeau debió entender que Güemes era imprescindible en el contexto del 

plan Sanmartiniano y testigo de ello es el ñPacto de los Cerrillosò que G¿emes y Rondeau 

firmaron el 22 de marzo de 1816, por el cual se reconocía una paz sólida entre el Ejército 

Auxiliar y el Gobernador de Salta. 

En enero de 1818 las fuerzas realistas avanzaron sobre Jujuy al mando de 

Olañeta y Jerónimo Valdez, pero fueron hostigados por Güemes y obligados a retirarse 

hacia el norte. 

En mayo de 1820, Salta es invadida por Ramírez Orozco, Canterac, Olañeta, 

Valdez, Gamarra Vigil y Marquiegui pero fueron perseguidos por los gauchos quienes 

logran producir la retirada española hasta Tupiza. Güemes ya como General en Jefe del 

Ejército de Observación, nombrado por San Martín, se dedicó a equiparar las fuerzas 

para avanzar hacia el Alto Perú y presentar apoyo al Plan Sanmartiniano. 

En febrero de 1821, los realistas invaden Jujuy, Güemes debe delegar el mando 

de gobernador a Gorriti y parte hacia Tucumán para contrarrestar el accionar de Bernabé 

Aráoz, quien vence a Güemes en el combate de Rincón de Marlopa. 

La noticia del triunfo de Gorriti y de la derrota de Güemes llega a Salta, por lo que 

los integrantes de la oligarqu²a aglutinados en el partido pol²tico ñLa Patria Nuevaò, el 24 

de mayo de 1821 decidieron deponer a Güemes como gobernador y lo reemplazan por 

Saturnino Saravia, acontecimiento político conocido como ñLa Revoluci·n del Comercioò. 

Siete días después Güemes recupera el gobierno. A la semana, el 7 de junio, era herido 

mortalmente en la intersección de la Calle de La Amargura y el Tagarete de Tineo 
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(actuales Balcarce y Belgrano) a resultas de una conspiración donde tomaron parte casi 

todos los protagonistas de la Revolución del Comercio. Luego es trasladado hacia la 

Quebrada de la Horqueta, donde fallece el día 17 de Junio. 

 

 
                                Monumento al General Martín Miguel de Güemes 

 

HISTORIA Y SIMBOLOGÍA DEL PONCHO SALTEÑO 

El poncho salteño fue descripto en los relatos de viajeros en el siglo XIX. 

Importantes hallazgos arqueológicos avalan la teoría del uso de sus colores en la región 

en el año 1500, como en el caso de los denominados "Niños del Llullaillaco" en cuyos 

mantos se aprecian bandas negras y rojas. Dichos colores provenían de tinturas 

obtenidas de recursos propios de la región. 

El historiador Carlos Gregorio Romero Sosa, quien estudió los ponchos andinos, 

sostiene que previo a la llegada de los conquistadores al territorio de los antiguos 

quechuas, éstos utilizaban una manta cuadrada roja. Cuando Atahualpa fue salvajemente 

asesinado por los codiciosos europeos, los nativos le agregaron dos franjas negras a la 

manta en señal de luto y rebeldía. La manta se convirtió así en poncho enlutado, como 

dolido homenaje al Inca. 

Durante la lucha por la Independencia las tropas del Gral. Martín Miguel de 

Güemes habría usado como divisa la manta cuadrada roja con franjas negras. Esas 

tropas estaban integradas por gran cantidad de nativos a quienes el prócer respetaba y 

cuyo valor y amor a la tierra continuamente exaltaba. 

Según el mismo autor a la muerte del general, acaecida el 17 de Junio de 1821, 

sus seguidores habrían agregado otro luto al poncho salteño, el del corbatín. Según el 

Prof. Antonio Sorich, el segundo luto del poncho le fue agregado en 1921, al cumplirse el 

primer centenario de la muerte del prócer. 
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Si bien la simbología de los colores es arbitraria, subjetiva y cambiante de 

acuerdo a los países, épocas y culturas, el salteño en general reconoce que el rojo 

representa la sangre vertida por sus antepasados y el negro el luto por los caídos. Las 

guardas laterales representan el luto por todos los caídos durante la lucha por la 

independencia, el corbatín el luto por la muerte del general Martín Miguel Juan de Mata 

Güemes y los flecos a cada uno de los innumerables gauchos que integraron sus tropas 

y que ofrendaron su vida a la Patria.  

 

LA BANDERA OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 

En el año 1997, durante el Gobierno del Dr. Juan Carlos Romero, el Ministerio de 

Educación convocó por Resolución Nº 1820 a participar del Concurso "Busquemos una 

Bandera para Salta", donde participaron estudiantes de todos los niveles educativos, 

resultando ganadores los alumnos de 7º "A" de la Escuela Nicolás Avellaneda. 

La Bandera de Salta posee en su diseño los siguientes elementos: el Escudo de 

la Provincia, el color del tradicional poncho salteño (semejante al de los Infernales que 

acaudillara Martín Miguel de Güemes) dispuesto en faja horizontal y la representación de 

los 23 departamentos mediante estrellas. 

Respecto a su significado, la Bandera conserva tres elementos del Escudo 

Provincial: la elipse azul, la estrella plateada de seis picos en forma de espuela y el sol 

de oro. La elipse azul representa la fidelidad, la firmeza y la entereza de la Provincia. El 

fileteado en oro representa el poder, la riqueza y la nobleza. El plateado la integridad. A 

su vez, la espuela plateada representa a la Provincia y las doradas a los departamentos 

que la conforman, que son veintitrés. 

Asimismo, mediante Decreto Nº 2.663 del 14/06/97, se establece que La Bandera 

de la Provincia de Salta, deberá usarse dentro del territorio provincial en todos los 

organismos públicos provinciales o municipales y en todos los actos oficiales. 
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ñLa Bandera de la Provincia de Salta conforma un bello, profundo e interesante 

compendio de los sentimientos del pueblo, los valores de sus hombres, la geografía 

y la historia. Simboliza el aporte de la región a la libertad y a la independencia de 

Sud Am®rica Hispanaò. 

 

María Cristina Fernández 
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EJE I: DERECHO CONSTITUCIONAL 

LA CONSTITUCIÓN.  

Como primera aproximación, podemos afirmar que Constitución es la Ley 

fundamental de un Estado, es decir, es una ley que se refiere a un conjunto de materias 

que tienen una importancia decisiva para la libertad y la seguridad de las personas. ñLa 

Constitución es, así, la ley que establece quién y cómo se ejerce el poder público (el que 

se ejerce en nombre de todos por los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del 

Estado) y regula  las relaciones que tal poder debe mantener con los ciudadanos de ese 

Estado (los particulares, es decir, todos nosotros)ò  

Para asegurar que su actuación no lesionará los derechos que la propia 

Constitución proclaman como el fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad.  

 

ANTECEDENTES HISTORICOS  

Antes de 1853 regía en nuestro país una precaria organización, graficada en una 

unión de carácter histórico y sociológico, caracterizada por una fuerte disputa de poder y 

preeminencia entre las provincias cuyos planteos tampoco eran uniformes entre sí y el 

puerto de Buenos Aires (recordando la importancia económica que significaba el puerto de 

Buenos Aires dada que era el único medio de comercialización de la ruta marítima, y que 

dotaba de un poderío superior a esta provincia).  

Desde la Revolución de Mayo en 1810, se produce permanentemente la búsqueda 

de un instrumento jurídico que dotara a la Nación de la tan ansiada Constitución Jurídica, 

entendida como un conjunto de normas fundamentales, codificadas (escritas en un código), 

que regulara el total de la actividad del Estado. Sin embargo, décadas de lucha por el control 

del poder condujeron a guerras civiles que impedían el acuerdo necesario para llegar a la 

definitiva organización.  

Cabe resaltar, que dentro de este contexto histórico que tenía como objetivo 

principal la organización del Estado, toma fundamental importancia en cuanto a los 

principios y valores bases, la Asamblea del Año XIII (1813) depositaria de la representación 

y el ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su aporte radico 

en la eliminación de los títulos de nobleza, declaró el principio de la soberanía del pueblo, 

encargó la composición de un himno nacional, dictó la libertad de vientres de las esclavas 

(sus hijos nacían como hombres libres), derogó el servicio personal de los indios, abolió la 

Inquisición, suprimió la práctica de la tortura y proclamó la libertad de prensa.  

Es de destacar que las Provincias preceden a la Nación Argentina, y que, con el fin 

de lograr la unidad nacional, son ellas las que, a través de la delegación de competencias 

al Estado Nacional, permitieron su creación. Sin embargo, este objetivo no fue sencillo de 

conseguir, por lo que existieron numerosos intentos de unificación que terminaron 

fracasando por falta de adhesión de las Provincias, tales como: 
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TRATADO: 

TRATADO 

DEL PILAR 

TRATADO 

DEL CUADRILATERO 

PACTO 

FEDERAL 

PACTO DE 

SAN NICOLAS 

FECHA: 1820 1822 1831 1852 

PROVINCIA 

S QUE 

INTERVINIE 

RON: 

BUENOS 

AIRES 

SANTA FE 

ENTRE RIOS 

BUENOS 

AIRES 

SANTA FE 

ENTRE RIOS 

CORRIENTS 

BUENOS 

AIRES 

SANTA FE 

ENTRE RIOS 

Haciendo 

extensivo a 

las demás 

provincias 

Adhieren 

todas las 

provincias 

excepto 

BUENOS 

AIRES 

 

CONSTITUCIÓN DE 1853  

Finalmente, bajo el Directorio de Urquiza, se sanciona en 1853 la Constitución 

Nacional, en la que se destaca que la misma no fue suscripta por la Provincia de Buenos 

Aires, quien, separada de la Confederación, forma gobierno propio. Su estructura y 

contenido presentan una fuerte influencia de la Constitución de Estados Unidos, pero 

también concretos matices originales aportados por la influencia del trascendente libro de 

Juan Bautista Alberdi ˈBases y Puntos de Partida Para la Organizaci·n Pol²tica de la 

República Argentina.  

 

PODER CONSTITUYENTE  
Afirmando que la Constitución Nacional es norma suprema, debemos conocer el 

origen de ella. Para ello, es necesario distinguirla de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico que emanan de los órganos competentes creados por la constitución 

(Poder Legislativo) y por los procedimientos que ella establece, es decir creadas por ella.  

La constituci·n es fruto del ejercicio del Poder Constituyente, definido como ˈEl 

poder soberano del pueblo de dictarse su ordenamiento político, jurídico e institucional por 

primera vez o para proceder a su reforma si fuera necesarioò. (Linares Quintana)  

Este Poder Constituyente es susceptible de ser considerado como originario o 

derivado. El ORIGINARIO dicta la primera Constitución del Estado, el DERIVADO tiene la 

potestad de reformar el texto constitucional. A su vez el Poder Constituyente Originario 

puede ser ejercido de manera abierta o cerrada, en esta última categoría la constitución 

primera se dicta en un solo acto, mientras que la modalidad abierta deriva en un proceso 

constitucional integrado por más de un acto constitutivo. Sería el caso argentino que inicia 
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en 1853 y concluye en 1860.  

Una vez sancionado el texto, las constituciones se clasifican en rígidas o flexibles, 

según sea su proceso de reforma, será flexible si puede modificarse por el mismo órgano y 

bajo el mismo procedimiento del dictado de la ley, por el contrario, será rígida si requiere 

para su dictado un proceso especial.  

Nuestra constitución es rígida por el proceso de reforma, que está contenido en el 

texto, precisamente en el artículo 30 de la propia constitución. La rigidez para reformar el 

texto deviene de considerar una garantía la permanencia de sus normas.  

El art. 30 dice que la constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de 

sus partes. Esto significa que cuantitativamente se la puede revisar en forma integral y total. 

Pero cualitativamente no, porque hay algunos contenidos o partes que, si bien pueden 

reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Precisamente, son los contenidos 

pétreos.  

En nuestra constitución, los contenidos pétreos no impiden su reforma, sino su 

abolición. Ellos son: la forma de estado democrático; la forma de estado federal; la forma 

republicana de gobierno; la confesionalidad del estado. Lo prohibido sería: reemplazar la 

democracia por el totalitarismo; reemplazar el federalismo por el unitarismo; sustituir la 

república por la monarquía; suprimir la confesionalidad para imponer la laicidad.  

 

PRECEDIMIENTO, REQUISITOS Y ALCANCES DE LA REFORMA  

Etapa Pre constituyente: Según el artículo 30 la necesidad de la reforma debe ser 

declarada por el Congreso de la Nación, y debe tener forma de ley.  

La ley declarativa debe contener el límite material (los artículos a reformar) el límite 

temporal, es decir en cuanto tiempo de debe cumplir con la tarea. La cantidad y forma de 

elección de los convencionales constituyentes. Lugar de deliberación, presupuesto entre 

otras  

Etapa de Reforma Propiamente dicha: está a cargo de la Convención Nacional 

Constituyente, cuerpo colegiado especialmente electo por el pueblo que tiene a su cargo la 

reforma del texto constitucional, según el límite material (artículos a reformar) y temporal 

(plazo para realizar la reforma) impuesto por la ley declarativa.  

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL  
La supremacía de la Constitución está establecida en el art. 31 C.N. Apunta a la 

noción de que la Carta Magna, revestida de súper legalidad, obliga a que las normas y los 

actos estatales y privados se ajusten a ella. Por eso, la supremacía significa ðante todoð 

que la constituci·n es la ˈfuente primaria y fundamento del orden jur²dico estatal.  

 

ANÁLISIS DE CADA UNA DE SUS PARTES 

La Constitución Nacional está estructurada de la siguiente manera:  
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El Preámbulo: condensa la esencia del núcleo no negociable de principios, 

creencias y valores sobre el que se asienta todas las disposiciones, que obliga tanto 

a gobernantes como a gobernados. 

¶ La Parte Dogmática: que contiene una serie de preceptos de distinta naturaleza 

jurídica, que delimitan un proyecto de país en el que se privilegia la dignidad humana 

y la libertad. 

¶ La Parte Programática: Regulan la estructura jurídico político del Estado, 

determinando la forma de Gobierno y la organización de los Órganos de Poder. 2 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO DEL PREÁMBULO  

A diferencia de su parte Dogmática y su Parte Programática, no se encuentra 

estructurado en artículos, como, sino que se trata de un conjunto de frases que integran 

son los objetivos y fines de  la Constitución, qué es lo que pretende, cual es el orden de 

valores que la Constitución recogerá en  su texto.  

 

ANÁLISIS DE LA PARTE DOGMÁTICA  

Denominada también como primera parte, la que recoge el orden de valores que 

responde la Constitución, los principios constitucionales que son esenciales para la 

comprensión del orden jurídico general y los derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce y protege. En la parte dogmática también se encuentran determinadas 

declaraciones generales que se agotan en su propia formulación.  

La Parte Dogmática de la Constitución se encuentra dividida en dos Capítulos, el 

primero bajo el título  

ˈDeclaraciones, Derechos y Garant²asớ y el segundo, denominado ˈNuevos 

Derechos y Garant²asớ, con el fin de comprender acabadamente el texto que compone esta 

parte será menester establecer los conceptos a los que se refiere:  

¶ Las DECLARACIONES enuncian los principios fundamentales de la organización 

política del Estado, son afirmaciones que se agotan en sí mismas. Por ejemplo, el 

artículo 1 establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal, como así 

también el art. 2 y 3. Además, las declaraciones hacen visibles los rasgos propios del 

Estado, diferenciándolo de otros.  

¶ Los DERECHOS son las facultades reconocidas y expresamente reservadas por la 

Constitución a sus titulares, sean individuos o colectivos. En consecuencia, puede exigir 

su cumplimiento, sea frente a otros individuos del Estado, están destinados a ser 

ejercidos frente a todos y respetados por todos. A modo de ejemplo pueden citarse el 

art. 14, 14 bis, 15, entre otros. 

¶ Las GARANTIAS son un remedio o camino en manos de los ciudadanos para asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos y lograr la reparación de un derecho constitucional 

violado, menoscabado, etc.  Como ejemplo citamos el artículo 18, 19 43, entre otros.  
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ESTUDIO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS EN PARTICULAR  

DERECHOS  

Los derechos reconocidos en la Constitución se clasifican en explícitos e implícitos 

dependiendo si se encuentran en el texto de la Constitución o no, podemos definirlos como:  

¶ Los derechos explícitos son aquellos expresamente reconocidos en el texto de la C.N. 

Por ejemplo, el de usar y disponer de su propiedad reconocido en el art. 14 C.N.  

¶ Los derechos implícitos, en cambio son los que surgen del art. 33 C.N.: ˈLas 

declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos 

como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del 

principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Este artículo 

deja a salvo los derechos que, si bien no están mencionados en el texto constitucional, 

derivan de las fuentes expresadas en él. Por ej. El derecho a la vida, a la integridad 

física, a la salud, etc. que son de carácter superior pero no están mencionados.  

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS  

El conjunto de derechos reconocidos en la Constitución puede ser clasificado según 

el tipo de derecho de que se trate en:  

Los Derechos Civiles son aquellos que se reconocen inherentes a todas las 

personas y que son fundamentales para el desarrollo humano. Refieren a la libertad de las 

personas y alcanzan a todos los individuos, sean estos nativos o extranjeros. Podemos 

clasificarlos en:  

¶ Derecho a la Dignidad Humana:(libertad de conciencia, el derecho a la Intimidad, 

querer guarda la  vida privada, etc.)  

¶ Derecho a la vida y sus derivados: (derecho a la salud, a la integridad Física y 

psicológica, etc.).  

¶ Derecho a la Libertad: Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. El derecho a la libertad se manifiesta 

en diferentes variantes, libertad de locomoción entendida como el derecho de entrar, 

permanecer, transitar y salir del  territorio argentino, de expresión que consiste en el 

derecho de hacer público, difundir, exteriorizar un conjunto de ideas, creencias, 

opiniones, críticas, etc., a través de cualquier medio, etc. 

¶ Derechos personalísimos: Los derechos personalísimos o de la personalidad 

constituyen una  categoría de derechos esenciales, que pertenecen a la persona por su 

sola condición humana y que se encuentran respecto de ella en una relación de íntima 

conexión, casi orgánica e integral. (Propia identidad, nombre,  imagen, domicilio, etc.)  

¶ Los derechos patrimoniales son aquellos que derivan del término propiedad, 

entendiendo que  sirven para la satisfacción de las necesidades económicas del titular 

y son apreciables en valor  pecuniario, en particular el art. 17 de la C.N. establece:  

¶ Inviolabilidad de la propiedad: Principio establecido en la primera parte del 

artículo, afirma que  ningún habitante puede ser privado de ella sin sentencia previa. 
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¶ Servicios personales: Hace referencia al trabajo personal. Derecho de ejercer toda 

industria lícita. La industria abarca el conjunto de operaciones destinadas a obtener, 

transformar o transformar bienes y los recursos y materiales destinados a tal fin. El 

requisito exigido radica en la ˈlicitudớ que debe calificar a la industria. 

¶ Propiedad intelectual, industrial y artística: Su protección es un reconocimiento 

del esfuerzo, de la capacidad intelectual y de la paternidad de la obra.  

¶ Derecho de contratar y de comerciar: Algunos autores consideran al derecho de 

contratar como un derecho implícito, mientras que otros lo consideran incluido en el 

concepto amplio de comerciar. 

 

Los derechos políticos son aquellos que corresponden solamente a los 

ciudadanos y que permiten a los hombres intervenir en el proceso de poder, participando 

por sí mismos o a través de representantes, en las decisiones políticas. Vale aclarar que 

son ciudadanos argentinos todo hombre o mujer argentino mayor de 18años; que la 

nacionalidad argentina se adquiere por nacimiento en territorio nacional, por opción (hijos 

de argentinos nacidos en el exterior) o por naturalización (extranjeros con dos años de 

residencia en el país y optan por esta ciudadanía).  

Derecho de sufragio (voto): Derecho de postularse a un cargo electivo Derecho 

afiliarse o constituir un partido político Los derechos sociales son los que se le reconocen 

al hombre en relación con sus actividades profesionales y sus necesidades económicas. 

Estos son reconocidos en el art, 14 bis de la C.N., en tres párrafos: el 1º enuméralos 

derechos del trabajador, el 2º los derechos gremiales y el 3º los de la seguridad social. Son 

de carácter irrenunciable y de orden público, por lo que no pueden ser dejados de lado por 

acuerdos particulares.  

Derecho a tener una Jornada limitada: se funda en principios de higiene y 

salubridad del trabajo, así como en la dignidad de este.  

Derecho Descanso y vacaciones pagas: está fundado en idénticos principios que 

el anterior.  

Derecho a recibir una Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil: Permite al 

trabajador satisfacer decorosamente las necesidades propias y las de su grupo familiar.  

Derecho Igual remuneración por igual tarea: Es una aplicación específica del 

derecho a la igualdad (art.16 C.N.)  

Estabilidad: otorga al trabajador protección contra el despido arbitrario.  

Derecho a tener y participar en una Organización sindical  

El 2º párrafo del art. 14 bis de la C.N. se refiere a los derechos reconocidos a los 

gremios o sindicatos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.  

Derecho de Huelga: Es el cese de actividades concertadas colectivamente por los 

trabajadores, con el objetivo de presionar a sus empleadores para obtener mejoras 

laborales.  

Derecho a celebrar Convenios colectivos de trabajo: Prevén las condiciones en 

que deben ser realizadas las tareas, y los derechos y obligaciones recíprocos de las partes.  
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Derecho a la Estabilidad de los representantes gremiales, mientras dure su 

mandato. 

Los Derechos del ambiente, Derecho de usuarios y consumidores, estos 

derechos han sido agrupados bajo la denominación de derechos difusos porque no 

necesariamente tienen un sujeto activo determinado, y su incumplimiento afecta al conjunto 

de los hombres en sociedad, de manera indiscriminada. También son considerados de 

Tercera generación y han sido objeto de especial protección por el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. A modo de ejemplo pueden citarse el derecho a una mejor 

calidad de vida, el derecho a la defensa del ecosistema, el derecho de los pueblos al 

desarrollo, al progreso, a la explotación de los propios recursos, a la integridad territorial, 

etc. La protección constitucional de estos derechos se incorpora en el nuevo capítulo sobre 

derechos y  garantías en la reforma de 1994. 

 

LAS GARANTÍAS EN PARTICULAR.  

¶ Juicio Previo: Entronca en la garantía genérica del derecho al debido proceso penal o 

derecho a la jurisdicción. Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio 

previo¨. Nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado 

mediante el debido proceso. Esto significa que el individuo debe ser acusado de la 

comisión de un hecho ilícito concreto, presentándose pruebas en su contra; y debe tener 

la oportunidad de defenderse alegando sus derechos y presentando las pruebas que 

tenga para demostrar su inocencia.  

¶ Jueces naturales. Son jueces naturales aquellos cuya designación ha sido anterior al 

proceso que motiva la cuestión y basado en normas constitucionales y legales. No son 

jueces naturales aquellos que compongan comisiones o tribunales especiales 

constituidos luego del hecho motivo del proceso. Prohibición de Comisiones especiales: 

El art 18 C.N. proh²be los llamados ˈtribunales de excepci·nớ, es decir aquellos que son 

creados con posterioridad a los hechos. Cada causa, en el momento que se produce el 

hecho que la origina, tiene ya asignado por ley un órgano judicial específico, con 

competencia tambi®n espec²fica para resolverla. £ste es el ˈjuez naturalớ de esa causa.  

¶ Debido proceso legal: Tiene por objeto garantizar el acceso a todas las personas a una 

decisión justa, fundada y oportuna, dictada por el órgano jurisdiccional habilitado 

constitucionalmente. Es una garantía irrenunciable de la que gozan todas las personas, 

que al establecer límites y condiciones al ejercicio del poder de los distintos órganos 

estatales frente a los individuos, representa la protección más fundamental para el 

respeto de sus derechos.  

¶ El arresto: El art. 18 C.N. otorga una garantía específica a la libertad física, cuya 

privaci·n solo puede ser dispuesta ˈen virtud de orden escrita de autoridad competente 

(juez de la causa). Al acto de la privación de la libertad se llama arresto.  

¶ La inviolabilidad de los papeles y del domicilio: Esta garantía tiende a reforzar un 

aspecto del derecho  a la privacidad. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 
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lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Se ha dispuesto que la orden 

de allanamiento debe ser clara, precisa consignarse el funcionario evitarse que lo llevará 

a cabo, entre otros requisitos.  

¶ Prohibición de la confesión coercitiva. Dice el art 18 C.N. ˈnadie puede ser obligado 

a declarar contra s² mismoớ. Se protege el derecho a la dignidad que tiene toda persona, 

cualquiera sea su status jurídico.  

¶ Prohibición de tormentos. Sistema carcelario. Protegen directamente el derecho a la 

dignidad.  

¶ Habeas corpus: Garantía incorporada en el art. 43, 4º párrafo de la C.N. por la reforma 

de1994, tiene como objetivo resguardar la libertad física de los ataques ilegítimos, 

actuales o inminentes en contra de ella. Cuando el derecho lesionado, restringido, 

alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la 

forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción 

de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el 

juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio.  

¶ Habeas Data: Incorporada en el art. 43, 3º párrafo de la C.N. por la reforma de 

1994.Mediante ésta todo individuo tiene derecho a solicitar judicialmente la exhibición de 

los registros ï públicos o privados - en los cuales se hayan incluidos sus datos personales 

o los de su grupo familiar, y a requerir la rectificación o supresión de datos inexactos u 

obsoletos. Este instrumento tiende a proteger al individuo contra calificaciones 

sospechosas que puedan llegar a perjudicarlo de cualquier modo. 

¶ Amparo: Es una acción breve y sumaria, destinada a garantizar los derechos y libertades 

constitucionales distintos de la libertad física o libertad de locomoción. 

¶ In dubio pro reo: Se desprende de la presunción de inocencia. En caso de duda, se 

debe acoger la interpretación de la norma que más convenga al procesado.  

¶ Non bis in idem: Significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la 

misma causa. Es una consecuencia del derecho de defensa.  

 

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS.  

Restricciones a los derechos y garantías. El art. 14 C.N. establece que los derechos 

reconocidos deben ser ejercidos ñconforme las leyes que reglamenten su ejercicioò lo que 

implica una restricción o limitación de la amplitud de aquellos. Estas restricciones deben 

tener como objeto el logro de ciertos objetivos generales de la sociedad en su beneficio o 

de un grupo importante de ella.  

¶ Principio de legalidad: Sostiene el art. 19 2Û parte C.N.: é ˈNing¼n habitante de la 

Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 

Este principio se basa en dos postulados: En todos los casos es el Congreso el órgano 

competente para reglamentar por ley el ejercicio de los derechos. Las personas pueden 

hacer todo aquello que no está expresamente  prohibido por una ley. Esto significa que 

la regla es la libertad. 
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¶ Principio de Razonabilidad: dice el art. 28 C.N. ˈLos principios, garant²as y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que 

reglamenten su ejercicio. Cuando la ley reglamentaria del derecho lo desvirtúa o 

desnaturaliza, deja de ser válida.  

¶ Poder de Policía: Se puede definir como la función estatal consistente en reglamentar 

(restringir) los derechos individuales NO más allá de los límites razonables.  

 

ANALISIS DE LA PARTE PROGRAMATICA  

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ARGENTINO: SISTEMA DE 

GOBIERNO  

Art. 1º C.N. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, 

republicana y federal.  

Forma Representativa: La Constitución Nacional instituye una democracia representativa 

o indirecta, cuya característica es que el pueblo, titular originario de la soberanía delega su 

ejercicio en los representantes, que sólo ejercen el poder del pueblo durante el período que 

dura en sus mandatos. El art. 22 de nuestra Carta Magna es una consecuencia de ese 

principio. Establece que "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus 

representantes y autoridades creadas por esta Constitución"...  

La Reforma Constitucional de 1994 habilitó algunos mecanismos de democracia semi 

directa: 

¶ Iniciativa popular (Art. 39 C.N.): los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para 

presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Ese proyecto debe tener un 

consenso en la ciudadanía, representado por la cantidad de firmas establecidas 

constitucionalmente (no más del 3%). El Congreso debe tratarlos obligatoriamente 

en plazo de doce meses.  

¶ Consulta popular (Art. 40 C.N.): El Congreso, a iniciativa de la Cámara de 

Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. Existen dos 

alternativas: la primera, que la consulta sea vinculante (el voto de la ciudadanía es 

obligatorio, la ley de convocatoria no puede ser vetada y el voto afirmativo del 

proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley, siendo su promulgación 

automática); y la segunda, la consulta no vinculante (el voto de los ciudadanos no es 

obligatorio, puede ser convocado también por el presidente de la Nación y la decisión 

ciudadana no obliga al Congreso a la sanción del proyecto).  

Forma Republicana, etimológicamente, tiene raíz en el vocablo ˈrep¼blica que en lat²n 

es publicae, que significa "cosa del pueblo". Este principio es receptado en los art. 1, 5 y 6 

C.N. Características de la República:  

¶ Igualdad ante la ley: Las leyes son aplicables de igual forma para todos los 
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habitantes en iguales condiciones.  

¶ Elección popular de los gobernantes: Los integrantes del gobierno son elegidos 

por el pueblo a través del voto popular.  

¶ Periodicidad en el ejercicio del poder: No existe ningún cargo perpetuo en el 

gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado.  

¶ Responsabilidad de los gobernantes: Los gobernantes son responsables ante los 

ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Tal responsabilidad es civil, 

penal, administrativa y política. 

¶ Publicidad de los actos de gobierno: Los actos de gobierno deben ser 

comunicados a fin de que el ciudadano común tenga la posibilidad de conocerlos y 

ejercer el control que le compete.  

 

¶ División de poderes: Consiste en distribuir el poder del estado en diferentes 

órganos. (Ejecutivo, legislativo y Judicial), que se controlan recíprocamente.  

Forma Federal: Está basada en la división del poder entre el gobierno federal y los 

gobiernos locales, conservando las provincias ˈtodo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal (art. 121C.N.).En este sistema, coexisten dos clases de 

gobierno: el nacional o federal, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la 

Nación, y los gobiernos locales o provinciales, autónomos en el establecimiento de sus 

instituciones y sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus 

respectivos territorios.  

 

  

EL FEDERALISMO: GOBIERNO NACIONAL  

Este vocablo comprende todas las relaciones de poder que existen entre los 

distintos órdenes de gobierno, nacional, provincial y municipal, los cuales se ponen de 

manifiesto en las autoridades, competencias, dominios y jurisdicciones.  

Desde la sanción de la Constitución Nacional nuestro federalismo se caracteriza 

por mantener el equilibrio entre las autoridades centrales y las autoridades de los entes 

autónomos.  

 

PODER EJECUTIVO  

Es desempeñado por el presidente de la Nación (art. 87 CN.). Entre otras 

atribuciones: Es el Jefe Supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de 

la administración general del país. Es el Comandante en Jefe de todas las fuerzas armadas 

de la Nación. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. 

Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o convoca a sesiones extraordinarias, 

cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.  

EL art. 89 C.N. establece que para ser elegido presidente se requiere: Tener 30 
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años de edad como mínimo, haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano 

nativo, habiendo nacido en país extranjero; haber sido seis años ciudadano de la Nación, 

disfrutar de una renta anual.  

En caso de enfermedad, ausencia de la Capital o muerte, la función la ejercerá el 

vicepresidente de la Nación. El presidente y el vicepresidente son elegidos por elecciones 

libres y generales, duran cuatro años en sus funciones y tienen la posibilidad de ser 

reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo.  

 

PODER LEGISLATIVO  

Es el encargado de elaborar las normas que regulan la vida y el ejercicio de los 

derechos de los habitantes de la Nación.  

Lo ejerce un Congreso compuesto por dos Cámaras: una de Diputados de la 

Nación, y otra de Senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.  

Cámara de Diputados : está compuesta por representantes elegidos directamente 

por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires que se consideran a este fin 

como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número 

de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje 

de dieciséis mil quinientos.  

Cámara de Senadores : la componen tres senadores por cada provincia y tres por 

la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos 

bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido 

político que le siga en número de votos. Cada senador tiene un voto.  

 

PODER JUDICIAL  

La independencia del resto de los poderes es fundamental para su correcto 

funcionamiento. La Constitución establece dos garantías básicas para dicha 

independencia: La inamovilidad de los magistrados (solo pueden ser removidos por mal 

desempeño, comisión de crímenes comunes o delitos en ejercicio de su función, mediante 

juicio político o jury) y la intangibilidad de sus remuneraciones.  

Lo ejercen la Corte Suprema de Justicia, y los jueces y tribunales de las diversas 

instancias y jurisdicciones. Además, el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la 

Magistratura son organismos permanentes del Poder Judicial. 

28  

MINISTERIO PÚBLICO  

Es un órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la 

justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en 

coordinación con las demás autoridades de la República.  

En cuanto a su estructura, está dividido en dos grandes ramas:  

¶ Ministerio Público Fiscal: sus órganos actúan en los procesos penales y civiles 
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en la materia comercial, contenciosa administrativa y laboral. 

¶ Ministerio Público de la Defensa: vela por los derechos y bienes de los menores 

e incapaces y los pobres y ausentes. Tiene a su cargo el asesoramiento y la 

representación judicial de estas personas.  

 

AUTONOMÍA PROVINCIAL: GOBIERNOS DE PROVINCIA  

La autonomía provincial, que es un presupuesto del federalismo, se traduce en la 

posibilidad de las provincias de dictarse su propia Constitución (art. 5 y 123 C.N.), de darse 

sus instituciones locales y regirse por ellas y elegir sus autoridades sin intervención del 

gobierno federal (art. 122 C.N).  

En nuestro sistema las provincias conservan todo el poder no delegado en la 

Constitución Nacional al Gobierno Federal (art.121 C.N.)  

A tenor del Art. 5ºC.N.... Bajo cuyas condiciones el Gobierno federal, garante a cada 

provincia el goce y ejercicio de sus instituciones  

é C̍ada provincia dictará para sí una Constituciónớ es decir que no es una 

facultad que puedan o no ejercer, sino una obligación. Pero deben cumplir ciertos requisitos:  

ébajo el sistema representativo en términos actuales decimos que debe preservar 

la forma democrática.  

éò republicanoé Aunque siguiendo los caracteres de la Carta Magna, las 

provincias deben introducir notas características, por ejemplo, al organizar el sistema 

legislativo optan por el sistema unicameral.  

éde acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacionalớé asegurando los beneficios de la libertad prometidos en el Pre§mbulo, pudiendo 

cada provincia ampliar esa esfera de protección.  

éque asegure su administraci·n de justiciaò... cumpliendo con el mandato de  

ˈafianzar la justicia establecido en el Pre§mbulo.  

é q̍ue asegure su régimen municipalé, requisito reafirmado al incorporarse con 

la Reforma de 1994 en el art.123 C.N. la autonomía municipal.  

é y̍ asegure la educación primariaé siendo esta una responsabilidad 

concurrente entre Nación y Provincia (art. 75 inc. 18 y 19, art.125). 
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EJE II: DERECHOS HUMANOS 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Reza el Art²culo 2 de la Declaraci·n Universal de Derechos Humanos: ñToda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posici·n econ·mica, nacimiento o cualquier otra condici·nò 

De esta norma se infiere que son derechos, valores y libertades fundamentales de 

los hombres y mujeres, por el solo hecho de su naturaleza y condición humana, para 

garantizarles una vida digna. 

Según Pedro Nikken, la noción  de  Derechos  Humanos  se  corresponde  con  la  

afirmación  de  la  dignidad  de  la persona  frente al Estado. 

Consecuentemente los derechos humanos no están supeditados a su  

reconocimiento  por  el  Estado,  ni  son privilegios  otorgados  por  Él;  ni  subordinan  su  

existencia  a  la  nacionalidad de  la persona,  ni la cultura a la cual  pertenezca. Son 

derechos universales de  todo  habitante de la tierra, y así lo expresa el artículo 1 de la 

Declaración  

Universal  de  Derechos  Humanos:  ñtodos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  

iguales  en  dignidad  y  derechos  y, dotados como están de razón  y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los  unos con los otrosò. 

Seg¼n Fernando Sorondo, los  ñDerechos Humanos constituyen un ñideal com¼nò 

para todos los  pueblos  y  para todas  las  naciones  por  lo  cual  se  presentan  como  un  

sistema  de  valores.  Que  ese  sistema  de  valores,  en  tanto producto  del  quehacer  de  

la  colectividad  humana,  acompaña  y  refleja  su  constante  evolución  y recoge el clamor 

de justicia de los pueblosò. 

Por  ello, no existe una definición única ni un criterio uniforme para definirlos. 

Desde  una  posición  iusnaturalista,  los  derechos  humanos  deben  entenderse  

como  valores,  establecidos  por principios  morales,  universales,  y  su  validez  no  

depende  de  su  reconocimiento  jurídico.  Para  esta  corriente  los derechos humanos son 

inherentes, innatos, naturales al ser humano. 

En  contraposición  el  positivismo  considera  que  los  Derechos  Humanos  son  

producto  de  la  lucha  histórica  de diferentes grupos sociales  por  imponerlos y 

defenderlos. Así, su origen es de índole jurídica,  y sólo existen por ser reconocidos por los 

distintos ordenamientos jurídicos. 

Ex Presidente del Consejo Directivo del IIDH y Ex Presidente de la Corte 

Interamericana de Derechos  Humanos. 

Profesor de la Universidad Central de Venezuela. 

Los  Derechos Humanos a través de la Historia. Fernando Sorondo  
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ORIGEN Y  FORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El origen de los derechos emana de proclamaciones de este  tipo en el siglo XVIII. 

Coincide con  la historia de las luchas por la emancipación, la igualdad y la autonomía. Se 

inicia con los documentos que fueron redactados bajo la  influencia  de  movimientos  

revolucionarios,  en  lo  político  y  cultural,  que   sirvieron  de  base  para  la  reconfiguración 

de estructuras sociales y políticas de las naciones en las que se desarrollaron. 

Podemos citar entre ellos la ñDeclaraci·n de Derechos de Virginiaò (1776), est§ 

considerada la  primera declaración de  derechos humanos moderna de la historia. Fue 

adoptada por la Convención de  Delegados de Virginia como parte de la Constitución de 

Virginia,ò en el marco de la Revoluci·n de  Estados Unidos, en la que las 13 colonias 

británicas  en  América  obtuvieron  su  independencia.  A  través  de  ella  se  animó  a  las  

demás  colonias  a independizarse  de  Gran  Bretaña.  Es  un  documento  que  proclama 

que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de 

derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. 

Esta declaración de 1776, fue el antecedente de la Déclaration des droits de 

lôhomme et du  citoyen (Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos) de 

1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia; es uno de muchos de 

los documentos fundamentales de la Revolución francesa. 

Aunque ambas declaraciones proclamaban los principios de la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; convivían con la esclavitud y la falta 

de derechos de mujeres y niños. 

La Revolución Haitiana (1791-1804) culmina con la independencia de Haití de la 

colonización y  con abolición de la esclavitud. Fue la primera revolución que reivindicó como 

principio universal la  libertad,  ya que la Revolución 

Francesa y la Americana coexistían con la esclavitud. 

Las  experiencias  de  la  guerra  hasta  la  Segunda  Guerra  Mundial  de  alguna  

manera  cambiaron  las  mentes  y  el universo político. 

La combinación de la guerra mundial, el régimen nazi y el genocidio resultaron en 

un asalto sin  precedentes contra los derechos humanos, Después de la victoria de los 

Aliados se hicieron tres cosas de manera oficial. 

Primero, algunos líderes del régimen Nazi fueron juzgados en Nürenberg por un 

tribunal de jueces que  los pa²ses victoriosos  designaron.  El  cargo  fue  ñcr²menes  contra  

la  humanidadò.  Debido  a  que  no  exist²a  ninguna  ley internacional que pudiera utilizarse 

para el juicio, se asumió que la ofensa se cometió contra  un código moral no escrito, que 

deb²a ser del conocimiento de cualquier ser humano ñrazonableò. El  apoyo se encontr· en 

el concepto tradicional judeo-cristiano de Ley Natural, que supone que todos los  seres  

humanos,  tienen  la  suficiente  razón para  comprender  que  ciertas  cosas  no  son  

moralmente  permitidas,  incluso  si  una  ley  positiva  las  declara permisibles o si son 

ordenadas por un superior. 

Segundo,  se  creó  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  con  el  

objeto  de  fomentar  unas  relaciones internacionales más pacíficas y cooperativas. 
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Y,  tercero,  las  Naciones  Unidas  emitieron  declaraciones  oficiales  sobre  los  

derechos  humanos,  las  primeras emitidas  desde  que  vieron  la  luz  los  documentos  

franceses  y  americanos  de  finales  del  siglo. 

Pero  esta  vez  las  declaraciones  se  emitieron  en  nombre  del  ñmundoò,  con  la  

obligación  de  los gobiernos de acordar  o disentir de ellos. 

Este  fue  el  puntapié  inicial  de  un  camino  de  reconocimiento  y  protección  a  

los  Derechos Humanos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  DERECHOS HUMANOS. 

ñTodos  los  derechos  humanos  son  universales,  indivisibles  e  interdependientes  

y  están  relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 

humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a 

todos los mismos pesos. Debe tenerse en cuenta  la importancia de las particularidades 

nacionales  y  regionales,  así  como  de  los  diversos  patrimonios históricos, culturales y 

religiosos, pero los Estados  tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos  los derechos humanos y las 

libertades fundamentalesò 

Este fragmento nos permite caracterizar a los derechos humanos de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

Inherentes  a  los  seres  humanos:  cada  persona  es  titular  de  estos  derechos,  

sin  depender  de  ningún  tipo  de reconocimiento por parte de Estados, gobiernos, 

autoridades o personas en general. 

Universales:  en  la  medida  en  que  corresponden  a  todo  el  género  humano  

en  todo  tiempo  y  lugar,  no  pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas 

como excusa para su desconocimiento, violación o aplicación parcial. 

Intransferibles, irrenunciables e inalienables: nadie puede renunciar a estos 

derechos ni transferirlos o negociarlos.  En  el  mismo  sentido,  tampoco  los estados  

pueden  disponer  de  los  derechos  de  las  personas, aunque  en  situaciones  

excepcionales  el  disfrute  de  ciertos  derechos  puede  ser  limitado  temporalmente 

(aunque nunca negado, revocado o anulado). 

Incondicionales y obligatorios: los derechos humanos no requieren de ninguna 

condición para  su  goce  y,  tanto  las personas  como los Estados, tienen la obligación 

concreta de respetarlos. 

Inviolables: ninguna persona o autoridad puede legítimamente atentar, lesionar o 

destruir los  derechos  humanos. 

Las personas y los Estados deben regirse por el respeto a lusismos. 

Imprescriptibles, acumulativos  y  progresivos:  no  prescriben  por  el  paso  del  

tiempo,  no  caducan  y  no  se  pueden perder.  Por  el  contrario,  como  señala  Rita 

Segato,  "los  derechos  humanos  son  un  sistema  de nombres en expansión" y es probable 
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que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros aspectos de la vida 

que en el pasado no se reconocían como tales. 

Integrales,  interdependientes,  indivisibles,  y  complementarios:  la  vigencia  de  

unos  es  condición para la plena  realización de los otros, de forma tal que la violación o 

desconocimiento de  alguno  de  ellos  implica  poner  en  riesgo el ejercicio de otros 

derechos. 

 

CLASIFICACIÓN  EN GENERACIONES DE LOS  DERECHOS HUMANOS. 

Esta clasificación fue sostenida por primera vez por el profesor y miembro del 

Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Karel Vasak. Este autor consideraba que 

en la evolución histórica de los Derechos Humanos pueden distinguirse  tres  generaciones,  

asociada  cada  una  de  ellas  al  desarrollo de los tres grandes valores proclamados en la 

Revolución Francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Siguiendo este criterio la 

clasificación sería: 

Derechos  de  primera  generación:  Por  tratarse  de  los  reconocidos  inicialmente  

en  el  tiempo. 

Esencialmente  son  los  derechos  civiles  y  políticos,  Están  vinculados  al  

principio  de  libertad  y  su característica fundamental viene determinada porque exigen de 

los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. 

Derechos de segunda generación: Incluyen a los llamados derechos económicos, 

sociales y  culturales, están  vinculados  con  el  principio  de igualdad  y  a  diferencia  de  

los  anteriores, exigen  para  su  realización  una  efectiva  intervención  de  los  poderes  

públicos,  a  través  de  prestaciones  y servicios públicos. 

Derechos de tercera generación: Estos derechos se vinculan con los valores 

relativos a la solidaridad e inciden en la vida de todos los seres humanos, por lo que 

precisan de la cooperación a escala universal para su realización. 

Otros autores apuntan otra posible clasificación, defendiendo la existencia de cinco  

generaciones de derechos en función de las reivindicaciones sustentadas en distintos 

momentos históricos por diferentes grupos sociales. 

¶ En la primera generación estarán los derechos civiles y políticos, reclamados 
originalmente por la burguesía. 

¶ En  el  segundo  los  económicos,  sociales  y  culturales,  propios  en  su  origen  
de  los  movimientos  antiesclavistas  y posteriormente del movimiento obrero 

¶ En el tercero se ubicarán los derechos de los pueblos y otros sectores especiales 
de la población, impulsados en el primer supuesto por las luchas de 
descolonización y en el segundo por diversos colectivos sociales. 

¶ La cuarta generación hacía referencia a los ambientales, que cabe definirlos como 
derechos  para  las  generaciones futuras. 
Por último, la quinta generación incluiría los derechos relativos al control del cuerpo 

y a la organización genética, enfrentados a la mercantilización 
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DERECHOS  DE  PRIMERA GENERACIÓN. 

Los derechos de primera generación son los clásicos derechos civiles y políticos, 

son aquellos que obtuvieron un más temprano  reconocimiento  positivo,  tienen  un  carácter  

fundamental.  y  tienden  a realizar la libertad personal. 

Históricamente fueron los primeros reconocidos en la Declaración del Hombre y el 

Ciudadano (1789). 

El origen de los derechos de primera generación está ligado al Estado liberal que 

sucedió al  absolutismo  y  su característica  principal  es la  garantía de la  creación  de  un 

ámbito  de libertad para los  ciudadanos. 

Pero  no  todos  tuvieron  su  reconocimiento  en  los  inicios  de  la  época  del  

Estado  liberal.  El  derecho  de asociación o la universalidad  del  sufragio,  por  ejemplo,  

fueron  incorporándose  a  los  distintos  ordenamientos  jurídicos  con  el proceso de 

democratización del Estado 

Cabe citar las siguientes características más significativas de este grupo de 

derechos: 

¶ Tienen un carácter absoluto o formal, es decir, afectan a todos los individuos al 
margen de su  circunstancia socioeconómica. 

¶ Pretenden salvaguardar la libertad individual frente a las posibles injerencias de 
particulares o  del propio Estado. 

¶ Presuponen  un  Estado  pasivo,  no  intervencionista  omínimo. 

¶ El valor fundamental que subyace a estos  derechos  es  la libertad. 

¶ No  suponen  grandes  inversiones  por  parte del Estado. 

¶ El sujeto activo es el individuo. 

¶ Se trata de  Derechos  del individuo  frente a la Sociedad. 

¶ Son derechos justiciables 
 
Sin  pretender  realizar  una  enumeración  minuciosa,  podemos  incluir  los  siguientes  
derechos  dentro  de  esta primera definición: 

¶ Derecho  a la vida. 

¶ Libertad  de petición,  asociación  y reunión. 

¶ Derecho  de transitar. 

¶ Derecho de publicar  sus ideas: libertad de expresión y derecho a réplica. 

¶ Derecho  de propiedad. 

¶ Libertad  de culto. 

¶ Derecho  a la educación. 

¶ Derecho de elegir y ser elegido. 

 

DERECHOS  DE  SEGUNDA GENERACIÓN. 

Los derechos de segunda generación están vinculados con el valor de la igualdad. 

La integran los llamados Derechos económicos, sociales y culturales, que se 

engloban bajo el  término  Derechos Sociales.  Los  derechos  sociales  son  aquellos  que  
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tratan  de  proporcionar  unas  condiciones  de  vida  mínimas  adecuadas. Los derechos 

culturales engloban en su ámbito los relativos a la producción científica, entre otros. 

Los  Derechos  de  segunda  generación  surgen  como  resultado  de  la  II  Guerra  

Mundial,  cuando  en  1944  el presidente Roosevelt propuso una segunda Bill of Rights. 

Tales  Derechos imponen a los gobiernos  la obligación de respetarlos, promoverlos y 

aplicarlos. 

Parten  de  la  idea  de  garantizar  la  base  material  del  ejercicio  de  los  derechos  

fundamentales  de  la  primera generación  y,  por  lo  tanto,  hacer  posible  el  ejercicio  en  

igualdad  de  derechos  fundamentales  de  la  ciudadanía democrática. Las consecuencias 

de este proceso suponen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 1948 

tenga en cuenta de forma explícita y muy relevante los derechos sociales o de segunda 

generación. 

No obstante, aunque algunos de ellos aparecían ya en la Declaración Universal de 

los Derechos  Humanos de 1948 (artículos  22-  27),  fueron  desarrollados  posteriormente  

en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que 

entró en vigor en 1976. 

Dicho reconocimiento en nuestro país puede identificarse con las reformas 

constitucionales de1949. 

Estos  derechos  no  deben  considerarse  como  meras  aspiraciones  u  objetivos  

a  cumplir  según  las  posibilidades económicas  de  cada  nación,  ya  que  los  Estados  

no  pueden  condicionar  su  vigencia  a  la  escasez  de  recursos.  Por el  contrario,  éstos  

deben  adoptar  las  medidas  necesarias  para  alcanzar  una  distribución  de  la  riqueza  

más equitativa,  que  elimine  las desigualdades  que  provocan  la  marginación,  la pobreza 

y el temor, y que tornan a los derechos de primera generación simples  enunciados 

formales.  La  falta  de  los  Derechos  de  segunda  generación provoca  en la práctica la  

violación de los Derechos Humanos  de primera generación.  

Las características fundamentales de los Derechos sociales o de segunda 

generación son las siguientes: 

¶ Su  concepción  de  la  igualdad  es  material,  no  formal:  se  trata  de  corregir  

ciertas  situaciones  de  desequilibrio económico-social que atentan contra una 

concepción igualitaria, en sentido material, de la sociedad. 

¶ El sujeto en los  Derechos  de segunda generación es  el ciudadano. 

¶ Se  trata  de  Derechos  del  ciudadano  frente  al Estado. 

¶ Requieren del Estado no sólo el respeto, sino también el facilitarlos y 

proporcionarlos, una conducta positiva, de prestación o asistencia, de 

protección, de proveer. El Estado debe ser un Estado tutor. La obligación del 

Estado es de comportamiento, un  facera, un hacer positivo. 

      Entre los  cuales encontramos: 

¶ Derecho  al trabajo 

¶ Protección  integral  de la familia 

¶ Derecho  a la educación 
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¶ Participación  en la  vida cultural 

¶ Derecho  a un sistema de Seguridad Social 

¶ Derecho a una vivienda digna 

 

DERECHOS  DE  TERCERA GENERACIÓN. 

El valor típico de los derechos de tercera generación es la solidaridad internacional. 

Sus  titulares  no  son  los  individuos  sino  la  comunidad  entera.  Se  los  denomina  

también  derechos  colectivos y tienen como  objetivo  fundamental,  promover  el  desarrollo  

pleno  del  ser  humano,  el  bienestar  económico,  social, político, cultural, y la 

autorrealización de la persona, la igualdad plena y el pluralismo vital. 

En  el  fondo  de  estos  nuevos  derechos  encontramos  un  sentido  de  pertenencia  

a  la  comunidad  humana  y  al mundo- que va más allá del propio Estado nacional 

proyectándose sobre la totalidad del planeta. 

También  comprenden  todas  aquellas  medidas  destinadas  a  poner  fin  a  

situaciones  de  discriminación  a  las minorías o grupos discriminados por ejemplo por 

razón de su sexo o de su orientación sexual o de la pertenencia a una etnia. 

Las características fundamentales de los derechos de tercera generación las 

siguientes: 

Responden a la necesidad  de pertenecer a la comunidad humana y al planeta y de 

este modo se  relacionan con la solidaridad como valor de fondo. 

La titularidad de los  mismos resulta difusa. 

Apelan a una autoridad real que se encuentre por encima de la autoridad del 

Estado. 

Estos derechos incluyen temas tan variados como: 

¶ Derecho a la paz 

¶ Derecho  a un medio ambiente sano 

¶ Derecho  al desarrollo de los pueblos en vías de desarrollo 

¶ Derecho  a la identidad de origen 

¶ Derechos  reproductivos  y  sexuales 

¶ Derechos  de los consumidores y usuarios 

DERECHOS  DE  CUARTA  GENERACIÓN. 

Son varios los autores que han destacado que nos hallamos en el umbral de lo que 

podríamos denominar como cuarta generación. 

Esta idea no es compartida por todos los tratadistas, muchos de los cuales prefieren 

no dar por  concluida la tercera generación de Derechos y englobar en ella lo que otros 

consideran como derechos  de cuarta generación. 

Aunque aún no existe  consenso sobre cuáles serían los derechos abarcados tienen 

como fundamento  la Inclusión social y Democratización del conocimiento. 




































































































































