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 El Consejo Directivo del Instituto Güemesiano de Salta en su reunión del mes de julio 

de 2003 resolvió instituir un Reglamento de Publicaciones. Solo se publicarán las disertaciones 
y artículos inéditos vinculados a los objetivos del Instituto, el ambiente socio cultural e histórico 

durante la gesta güemesiana; a la vida y obra del general Martín Miguel de Güemes y de 

quienes lo acompañaron en la lucha por la emancipación americana. Asimismo, el Consejo 

Directivo seleccionará el material a publicarse, sin que ello libere a cada autor de su 
responsabilidad intelectual y científica. La extensión de los trabajos no debe superar las 25 

páginas en papel A4, letra Times New Roman, en cuerpo 11, escritos en procesador de texto 

Word 6.0 o compatible. Los mismos se deberán entregar en tiempo y forma, y se acompañarán 
en una copia impresa y en diskette o CD. Deben contener fuente documental y/o bibliografía, 

citas y notas al pie de página, numerándoselas en el texto. 

 Nota: La sola presentación de los trabajos queda a exclusiva consideración del Consejo 

Directivo, no obliga su publicación y no se devuelven. 
 



PRÓLOGO 

 

 
 El Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la Provincia de Salta, hace doscientos 

años, en la sesión del 19 de junio de 1810 se pronunciaba en adhesión al Primer Gobierno Patrio 

surgido en Buenos Aires el 25 de mayo. Aquel 25 de mayo el Cabildo Abierto de Buenos Aires 
derroca al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la Primera Junta Patriótica fue instituida, 

siendo Cornelio Saavedra su presidente; Mariano Moreno y Juan José Paso los secretarios y el 

futuro gran general Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Juan José Castelli, Manuel 

Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea, los vocales. 
 Del mismo modo se pronunciaban el 26 de junio, los cabildos de las provincias de 

Santiago del Estero y Tucumán dependientes de la Intendencia de Salta. Sin embargo, en la 

provincia de Salta, que contaba en su seno con un pueblo y clero ilustrado que supieron 
defender con fervor la causa de la libertad, tras algunos conflictos y el vecindario enardecido, el 

gobernador intendente Nicolás Severo de Isasmendi se enfrentó contra los hombres del Cabildo, 

ordenando la prisión formal a todos los cabildantes en la Sala de su Ayuntamiento, entre ellos a 
Mateo Gómez Zorrilla y a Calixto Ruiz de Gauna, dos de los representantes más destacados. 

 El 10 de julio, el Ilustre Cabildo compuesto por Mateo Gómez Zorrilla, José Antonino 

Fernández Cornejo, José de Perisena y Juan Antonio de Murúa, escasos heroicos integrantes, ya 

que los otros se ocultaron a fin de evitar ser apresados, le otorga, ante el escribano José A. 
Molina, un poder general a otro de los honorables integrantes del Cabildo, el regidor alguacil 

mayor Calixto Ruiz de Gauna para que marche a Buenos Aires y ñeleve, entable y siga ante las 

superioridades correspondientes, con sujeción a los autos de la materia y relativas 
instrucciones, las más sentidas quejas contra el Señor Gobernador Intendente Interino o 

Provisional Don Nicolás Severo de Isasmendi, por los atentados, ultrajes y gravísimas injurias 

que traspasando los sagrados límites de las leyes, les ha inferido en general y en particular en 

las actuales críticas circunstancias, demostrándoles a los ojos del público, por la fuerza, reos 
de alto delitoò. Así, Gauna en un histórico y tremendo galope de trescientas leguas en ocho días 

llevó a Buenos Aires la noticia de lo sucedido en su provincia. En esta sacrificada y larga 

travesía a caballo se jugaba la suerte de Salta en miras de un ideal precioso. Permaneció en 
Buenos Aires solo veinticuatro horas, regresando a Salta con la resolución de la Primera Junta 

de Gobierno que relevaba a Isasmendi y designaba en el gobierno a Feliciano Antonio de 

Chiclana, que se hallaba en marcha hacia el Norte como auditor de guerra del Ejército Auxiliar. 
Al tomar posesión del mando interino de la provincia en el Ilustre Cabildo, Justicia y 

Regimiento el 23 de agosto, el nuevo gobernador intendente ordenó como primera medida, la 

libertad de los cabildantes aún prisioneros, y arrestar a Nicolás Severo de Isasmendi y 

trasladarlo engrillado a Buenos Aires para ser juzgado, pero éste, eludiendo la vigilancia se fugó 
a su hacienda en Molinos. Terminaba aquel día la dominación española en el Norte del país. 

 El 29 de agosto, Chiclana convocó a los miembros del Cabildo, al clero, a los 

ñMinistros de la Real Hacienda y Administradores de Tabacos, Correos y Temporalidades, con 
la mayor parte del noble vecindarioò, a la elección del diputado, solicitado por la Junta 

Provisional Gubernativa. Resultando electo Francisco de Gurruchaga, quién el 17 de diciembre 

presenta su poder a la Junta. Salta, tenía ya su primer Diputado en Buenos Aires. 
 Eran tiempos difíciles y de progresiva tensión entre criollos y españoles, pero sin duda 

alguna, el 25 de mayo se dio el primer paso hacia la independencia de España con el apoyo de la 

mayoría de las provincias, aunque resistida por Córdoba, Paraguay, Montevideo y el Alto Perú, 

pero con la voluntad inquebrantable de la Salta patricia que estuvo entre las primeras en 
adherirse, marcando el comienzo de una nueva etapa, de una nueva nación, en una patria forjada 

a partir del 12 de octubre de 1492 por los hijos del mestizaje biológico y cultural, hasta 

convertirse en una tierra soberana ideada en aquella gran gesta del pueblo salto-jujeño-tarijeño, 
que abrió la huella inexorable hacia la libertad y hacia la Independencia Nacional. 

 Me toca presentar un nuevo Boletín del Instituto Güemesiano de Salta, que como 

siempre contiene trabajos de envergadura, y otros no tanto, pero en general denotan ese 

profundo sentimiento de Patria como lo saben exteriorizar los güemesianos. Todos saben que 
las páginas de este órgano están a disposición de los salteños y de quién quiera compartir sus 



conclusiones y trabajos, por eso encontraremos, dentro de las normas establecidas, diversidad de 

temas y de exposición. 

 Se reúne en este libro las siguientes conferencias y discursos de actos y sesiones 
públicas efectuadas por el Instituto: ñLa Educación de los Próceres: Una Perspectiva Histórica 

en la Formación Intelectual y Metodológica entre los siglos XVIII y principio del XIXò, de 

Mirian Violeta Gutiérrez; ñMagdalena Güemes de Tejadaò, de Margarita Isabel González; 
ñDiscursoò, de Rodolfo Leandro Plaza Navamuel; ñEcos de la Patriaò, de Lucrecia Castillo; 

ñRecitadoò, de María del Carmen Lobo, y ñCarmen Puch de Güemesò, de Mabel González 

Escobar; ñInterpretaci·n Grafol·gica de la R¼brica del General G¿emesò, de Liberta Meilán; 

ñEl General Martín Miguel de Güemes. La Falsificación de Monedas en el Noroeste Argentino 
entre 1816 y 1818 y la Contramarca o Resello `Patria´ò, de Roberto Enrique Díaz; ñEl Martín 

Fierro y el Ínclito General Güemesò, de María Cristina Fernández. 

 En el capítulo Investigaciones y Artículos se publican los siguientes trabajos: ñBelgrano 
y su Legadoò, de Rodolfo Leandro Plaza Navamuel; ñLibro de Tesoreríaò, de Víctor Fernández 

Esteban; ñLas ̀ Memoriaś del General Iriarte Bajo la Lupaò, de Jorge Sáenz; ñAporte de La 

Rioja a la Emancipaciónò, de Luis María Mesquita Errea; ñGüemes, Rondeau y los Cabildos de 
Salta y Jujuy: Conflictos Jurisdiccionales y Acuerdosò, de Luis O. Cossio; ñEl Guardamonte 

Salteño nos Cuenta su Historiaò, de Lucio E. Cornejo. Colaboración Francisco Zenteno; 

ñBautismo de Fuego del Cadete Martín Miguel de Güemes, la toma del Buque ̀Justiná de 

Bandera Inglesaò, de Jorge Virgilio Núñez; ñMilicias de Güemes. Los Gauchos y sus 
Caudillosò, de Mónica Paz. 

 En el apartado Notas y Discursos, se acompañan interesantes ñPáginas de la Revista 

`Güemeś de la recordada periodista y escritora salteña Benita Camposò; ñGüemesò, de Martín 
R. Villagrán San Millán; ñDoctor Luis Güemes. Su Lucha contra el Paludismo en la República 

Argentinaò, de Miguel Ángel Duran; ñAcciones de Guerra del Ejército de Güemesò, de Rosa 

Cruz de Ibáñez; ñRecordando el Natalicio del General don Martín Miguel de Güemes en la 

Ciudad de Mar del Plataò, de Raúl Medina Alvarado. 
 Además, como todos los años y dando cabal detalle de haber cumplido con los objetivos 

institucionales, se incluye la Memoria Anual, esta vez la correspondiente al periodo 2009, 

confeccionada por el Consejo Directivo. 
 

Salta, Día de Reyes de 2010 

 
 

      Rodolfo Leandro Plaza Navamuel 
               Vicepresidente y Director de Publicaciones 

           Instituto Güemesiano de Salta 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

LEY 26.125 

GÜEMES HÉROE NACIONAL  
 

 

 El 22 de agosto de 2006 se promulgó la Ley Nº 26.125 que declara a Güemes Héroe 
Nacional. El texto de la Ley expresa: 

 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso (é), 

sancionan con fuerza de Ley: 

 
Artículo 1º- Declárase Héroe Nacional a D. Martín Miguel de Güemes, único general 

argentino muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821, en la histórica epopeya de 

la emancipación del continente americano. 
  

 Artículo 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del 
mes de agosto del año dos mil seis. 

 Registrado bajo el Nº 26.125 

 Alberto Balestrini - José B. Pampuro - Enrique Hidalgo - Juan H. Estrada. 

 Decreto Nº 1082/2006 
 Buenos Aires, 22/8/2006 

 

 Por tanto: 
 

Téngase por Ley de la Nación Nº 26.125 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la 

Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

 Kirchner - Alberto A. Fernández - Nilda Garré 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nº 34 

 

AÑO 2009 
 

(PRESIDENCIA ERCILIA NAVAMUEL)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMENAJES 

 

DE LA  

 

ACADEMIA GÜEMESIANA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  

 

 

SESIÓN PÚBLICA DE LA ACADEMIA GÜE MESIANA  
 

 

El 8 de febrero de 2009 
 

 El Instituto Güemesiano de Salta adhiere a los actos organizados en horas de la mañana 

por la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes y la Senda Gloriosa de la Patria. 
Asistieron algunos de los miembros del Consejo Directivo como la Prof. Ercilia Navamuel, el 

MPN Leandro Plaza Navamuel, el EPN Víctor Manuel Fernández Esteban y la Prof. Margarita 

González. Se rindió un homenaje en la casa natal del héroe en Balcarce 51, donde se repuso la 

placa correspondiente y pronunciaron discursos alusivos. Seguidamente en la Catedral Basílica 
se rezó una misa y ofició un responso en el Panteón de las Glorias del Norte. Por último, en la 

plaza 9 de Julio presentaron banderas, entonaron el Himno Nacional, discursos y desfile de 

gauchos. 
 A las 19,00, como todos los años, la institución decana de los güemesianos realizó la 

sesión pública en la sede del Instituto Güemesiano de Salta. La apertura del acto académico, 

estuvo a cargo de la presidente profesora Ercilia Navamuel. Luego se efectuó la presentación de 
banderas y se entonaron las estrofas de Himno Nacional Argentino. Acto seguido, las palabras 

alusivas sobre el natalicio del general G¿emes y la presentaci·n de la ñMarcha al General 

G¿emesò del se¶or Feliciano Lamas, quien explicó sus características. 

 Llegado el momento de las conferencias y con la cortesía de la presidente del Instituto, 
las palabras fueron sucediéndose de la siguiente manera: ñLa Educaci·n de los Pr·ceresò a 

cargo de la profesora Mirian Gutiérrez. La profesora Margarita Isabel González, disertó sobre 

ñDo¶a Magdalena G¿emes de Tejadaò, el Sr. Miguel Eduardo Ceballos reflexion· sobre ñEl 
Gral. G¿emes como Persona Humanaò, y la profesora Mónica E. Paz, trató respecto a ñLas 

Monedas de Güemesò. Finalmente se cerró el acto con coplas de temas güemesianos a cargo de 

la señora María del Carmen Lobo. La señora Lucrecia Castillo recitó un poema sobre el general 
Güemes y el conjunto El Chúcaro, bailó folclore criollo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



LA EDUCACIÓN DE LOS PRÓC ERES: UNA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA EN LA FORMACIÓN INTELECTUAL Y  

METODOLÓGICA ENTRE LOS SIGLOS XVIII  

Y PRINCIPIO DEL XIX  
 

 

Mirian Violeta GUTIÉRREZ 
¶
 

 
 

      Abandonaba el colegio y, abriendo 

      valerosamente las alas, me dejaba 
      caer del nido, en medio de las tormentas 

      de la vidaé 
         Miguel Cané 

  
 

INTRODUCCIÓN  

 

 Para la historiografía Argentina, el ámbito de la educación se limita a destacar a dos 
prestigiosas Universidades, la de Charcas y la de Córdoba como máximos referentes del saber 

en cuyos claustros transitaron los futuros próceres protagonistas de los sucesos de Mayo y el 

proceso emancipador.  
Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de fuentes específicas para el análisis de la 

temática en los periodos propuestos, debo aclarar que este trabajo pretende indagar cuáles eran 

las ideas y pensamientos de aquellos alumnos, qué influencia intelectual recibieron y cómo lo 
aplicaron a su vida pública. En el periodo hispánico, la educación tuvo un fuerte contenido 

religioso que se complementaba con los hábitos y costumbres del hogar, dentro de él, la 

autoridad paterna era relevante en la educación de sus hijos, los preceptos morales eran 

ejercidos dentro y fuera del ámbito hogareño.  
Los estudios de Plinio Correa de Oliveira

1
 nos dicen al respecto ñla primera hora del 

descubrimiento en tierras americanas se establece una incipiente sociedad que se ve asimismo 

como una prolongación de los reinos de España cuya fisonomía es un anticipo de lo que será la 
organizaci·n social del nuevo continenteò. Efectivamente, instituciones ya creadas como el 

Cabildo, Consulado, Conventos, Ordenes Eclesiásticas y Mayorazgos van a consolidar una 

verdadera elite formadas por las principales familias asentadas en América. Los textos y 
programas de estudios de los jesuitas aportarían un excelente conocimiento a través de la 

aplicación del ration estudions, cuyas enseñanzas les permitió a los alumnos acceder a una 

formación humanística de primer nivel.  

El colegio Real de San Carlos es la institución que ha albergado a la mayoría de 
nuestros próceres en su primera etapa colegial para luego seguir su formación en las 

Universidades de estudios superiores, para aquel entonces los sucesos en Europa protagonizado 

por la revolución francesa, traerían nuevos ecos en las concepciones de ideas y pensamientos 
libertarios, Martín Miguel de Güemes, San Martín, Manuel Belgrano, Mariano Moreno entre 

otros, fueron lectores ávidos de cuantos textos llegarán a la América Hispánica. La transición al 

periodo independista mostraría a nuestros próceres con una formación intelectual y militar que 

supieron desplegar en un ideal común: La Libertad Americana. 
 

 

1. La educación en el hogar y en los claustros de los internados 
 

                                                        
¶
 Profesora en historia. Socia activa del Instituto Güemesiano de Salta. 

1
 Plinio Correa de Oliveira: Nobleza y élites tradicionales análogas, En tomo II, Pág. 53, ver mayorazgos y política matrimonial. El 

rey Carlos IV crea en 1792 el Real Colegio de Nobles Americanos, eran admitidos los nobles criollos, mestizos e indígenas, la Real 

Cédula dice ñuna educaci·n civil y literaria para servir en la Iglesia, la Milicia, Magistratura y los empleos pol²ticosò. 



En la época a la que estamos asistiendo, corresponde una existencia de profunda 

catolicidad extendida en todos los actos de la vida pública y privada, recordemos que desde la 

primera hora de las fundaciones en la región del noroeste, estaban presentes las órdenes 
misioneras que llegaron a ser los primeros educadores de las normas morales, como lo 

demuestran los estudios de Cadena de Hessling
1
, ñla orden franciscana fue la primera 

beneficiada por el fundador Hernando de Lerma, recibió la cuadra asignada y construyó la 
primera iglesia franciscana de barro y paja como las demás construcciones de la ®pocaò. Más 

aún, los Hermanos Mercedarios llegaron años más tarde y en 1588 la presencia de los Hermanos 

Jesuitas traería enormes aporte a la cultura de Salta, ya a principio del siglo XVII abren su 

residencia definitiva y en 1624 funcionaba un colegio para niños y jóvenes, su labor misionera y 
educacional les permitieron penetrar en casi todo el territorio. Así se refiere Cadena de 

Hessling: ñlos padres jesuitas dominaban la parte misionera en todas las ciudades de la 

Provincia Jesuítica del paraguay, Tucumán y Río de la Plata, la componían 464 sujetos, 285 
sacerdotes, 59 estudiantes, 109 coadjutores y 11 novicios. Once colegios y dos residencias 

administrativas en el Paraguay. En Córdoba tenían Colegio Máximo con Universidad y 

Noviciado. Dos Colegios y dos casas de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. 
Ahora bien, es muy prestigiosa y comentada la educación impartida por los jesuitas pero 

es también la institución religiosa que más partidarios y detractores tuvo en su cuatro siglo y 

medio de existencia, sin embargo hay que destacar la fuerte influencia que tuvieron su planes 

pedagógicos en la sociedad Europea y de allí al resto del mundo, según la introducción del texto 
de Alain Woodrow nos dice ñàQu® es lo que tiene en com¼n Fidel Castro y el General 

Jaruzelski, Luis Buñuel y Alfred Hitchcock? Si los dos primeros son destacados dirigentes 

comunistas y los dos últimos grandes directores de cine, los cuatro pertenecen ante todo a un 
club selecto, el de antiguos alumnos de los jesuitasò y continúa dando otros nombres a la larga 

lista de personajes destacados en la ciencia, las artes, la filosofía, ñEn Francia tenemos a 

Descartes, Corneille, Colbert, Condé, Moliere,Voltaire, Diderot, Turgot, Balzac, Foch, 

Lyautey, Charles de Foucauld, de Lattre de Tassigny, Saint-Exup®ry, Charles de Gaulleò. 
En la América Hispana, el siglo XVIII despertaba a las Luces, el conocimiento era 

fundamental para una sociedad ilustrada y con ello el reformismo administrativo de los primeros 

Borbones estuvo orientado a crear un espacio relevante en la vida cultural que al avance de la 
Ilustración se promueve la educación, la investigación científica, la reforma de los estudios 

teológicos y filosóficos, en este ambiente cobra vigor el pensamiento del presbítero Juan 

Baltasar Maziel
2
 verdadero militante de la difusión De Las Luces, en su cargo de regente del 

Real Colegio de San Carlos supo orientar con entusiasmo las dudas y dificultades planteadas 

por los alumnos. 

El concepto de educación y las normas morales estaban muy bien definidos tanto en el 

ámbito académico como dentro del hogar, como dice Bernardo Frías ñse ten²a la m§s alta 
veneración y respecto al padre como a la madre por ser ellos mismo dignos de ejemplo y 

educadores de sus hijos, los preceptos de la iglesia eran llevados a la practica, de esta forma, 

el deber, la honradez, la ética eran ejercicios espirituales que se complementaba con la 
educaci·n f²sica comenzaba a temprana edadò, en este contexto el concepto de familia estaba 

muy vinculado a la instrucción formal e informal donde al rigor de calores y de fríos, desafiando 

la intemperie y las privaciones con entereza varonil, aprendían a fortalecer su espíritu, siguiendo 
a Bernardo Frías nos dice: ñson la juventud de Salta que iba a desempe¶ar un brillante papel 

desde 1810, ellos recibieron en el hogar una educación que marcaron el temple de su espíritu, 

adquirieron valor y grandeza de su alma para convertirse en hombres con honor cívico y 

lealtad aprendido de las enseñanzas que les trasmitieron sus padres, los hidalgos espa¶olesò 
(Tomo II B. Frías). 

 Según Atilio Cornejo
3
 al referirse a la educación del niño Martín Miguel de Güemes, 

agrega ñse alternaba su educaci·n entre el ambiente familiar hogare¶o y religioso de la ciudad 
de Salta y la estancia de Campo Santo, donde las actividades rurales les permitió un 

conocimiento del suelo que lo vio crecer y que más tarde lo aprovecharía como estrategia de 
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 En 1772 se crea la escuela de primera letras y gramática siendo su cancelario Juan Baltazar Maziel. 

3
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combateò, m§s a¼n, el ni¶o transita las primeras letras en la Escuela p¼blica establecida en el 

Colegio de los expatriados Jesuitas fueron sus profesores D. José León Cabezón, maestro de 

gramática y el Maestro de primeras letras D. José Antonio Pinto (A. Cornejo, p.44). 
Como lo indicaba anteriormente, por los claustros del Colegio de San Carlos en Buenos 

Aires, pasaron el niño Martín Miguel Juan de Mata, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, 

Cornelio Saavedra, entres muchos otros. Por la actuación que tuvieron en la lucha de nuestra 
Independencia, es digno destacar los aspectos disciplinarios bajo un estricto régimen de estudio, 

lo que nos permitiría comprender aún mejor las prácticas educacionales como lo señala Ricardo 

Cicerchia al referirse al mismo ñel internado de los pupilos implicaba un riguroso cronograma: 

en verano los estudiantes se levantaban a las cinco y en invierno a las seis, después de misa de 
alba, se regresaba para el aseo del cuarto, cuarenta minutos después comenzaba el estudio, a 

la once y media se realizaba el repaso con profesores, a las doce el almuerzo para regresar a 

las una y retomar nuevamente las clases hasta las cinco, la cena era a la ocho casi siempre 
carbonada y mazamorra, luego se cantaba y se tocaba el piano, se terminaba la jornada con 

una meditaci·n para retirarse a las diez al cuartoò. 

Sabido es el alto nivel intelectual de aquellos profesores y su destacada labor 
pedagógica, sin lugar a dudas los jesuitas jugaron un papel de liderazgo en lo que se constituyó 

un autentico resurgimiento espiritual como maestros de los jóvenes criollos, su aporte a la 

educación fue relevante, pero el siglo XVIII traería un cambio que afectaría el rol de liderazgo 

educacional de los jesuitas.  
Efectivamente, la expulsión de los misioneros jesuitas dejaría en Salta ñun tremendo 

vacioò (Cadena de Hessling, pág.38) van a ser los franciscanos quienes los reemplazarían en 

esta labor, para ellos el siglo XVIII formaría hombres hacía la nueva vida política, su noviciado 
y sus conventos de estudios, forman los hombres auténticos de la evangelización del mañana 

independiente. 

 

 

 2. La formación del pensamiento en los planes de estudios 

 

La América Hispánica de principio de siglo XVIII, revela una intensa actividad 
educacional y pastoral por parte de los padres jesuitas, al respecto las investigaciones realizadas 

por Guillermo Furlong (ex jesuita) muestra la estructura y contenidos de los planes de estudios 

impartidos en aquellas aulas de antaño, cuya aplicación produjo resultados más que 
satisfactorios, así lo menciona ñel ®xito extraordinario de las aulas jesuitas entre los siglos 

XVII Y XVIII, se debió al sepientísimo código elaborado por pedagogos y sobre las 

experiencias de millares de alumnosò, esto es, al surgir la Compañía de Jesús en Europa y de 

all² extendida a todas partes del mundo, aplicaron un m®todo que se dio a conocer como ñel 
ratio studiorumò. Este método era aplicado de principio y al término de cinco años cuyo 

propósito consistía en: gramática inferior, gramática media y gramática superior, en lo que se 

puede observar una perfecta sincronía entre la práctica y la teoría, es decir la clase de gramática 
inferior estaba constituida por alumnos de 11 a 13 años, se les impartían las primeras nociones 

de la lengua griega, debían leer fragmentos de Cicerón, las fábulas de Fedro y la vida de 

Neponte, toda ellas son de un valor literario y filosófico enorme y ofrece al estudiante un 
ejercicio mental maravilloso por su contenido lingüístico latino y griego.  

Las clases de gramática media tenía un objetivo más amplio, se pone énfasis en la 

gramática griega y al estudio de sus autores, para ello se analizan las cartas selectas, narraciones 

y descripciones tomadas de Cicerón, los poemas de Ovidio, las fabulas de Esopo, los diálogos 
de Luciano y la tabla de Cebes. Es de imaginar las impresiones imborrables de aquella juventud 

que producían esas lecturas analizada y meditada, realmente eran un regalo al espíritu. En 

gramática superior el alumno estaba en condición de conocer a la perfección todas las 
excepciones e idiotismos en sintaxis, las figuras retóricas y el arte de la versificación. En griego 

le corresponde estudiar las ochos partes de la elocuci·n transmitida en los di§logos ñde la 

amistad y de la vejezò, se incluyen adem§s los libros de Jenofonte, la Eleg²as de Oviedo, sobre 

todo la lectura de Virgilio quien despierta en la mente y en el corazón del adolescente los 
ideales más nobles, es decir estos libros eminentemente educativos repercuten en la mente de 



los jóvenes dejando huellas perdurables ya que a través de estas lecturas, se lograba un 

conocimiento de historia, filosofía y geografía substancialmente integral captando ideas 

profundas y luminosas, de forma tal que al dejar la clase de retórica, el alumno debía saber 
expresar sus ideas con precisión, facilidad y hasta con elegancia tanto en la expresión verbal 

como la escrita, es decir que se trata de un proceso que empieza desde la gramática inferior 

hasta alcanzar un completo desarrollo humanístico.  
 

 

 3. En los claustros de la Universidad: de la razón a la acción 

  
El siglo XVIII asiste al florecimiento de las artes y de las ciencias, este despertar 

científico y cultural progresó en todo el continente. En la Universidad de Chile, fundada en 

1756, se crearon cuatros cátedras de derecho, una en Córdoba y en Chuquisaca esta última 
fundada en 1624

1
, también se crearon la Universidad de San Jerónimo (1728) en la Habana, 

Universidad de Santa Rosa en Caracas (1725), Universidad de México, al respecto Leslie 

Bethell
2
 agrega ñde sus claustros se forj· una generaci·n de abogados que, s·lo 25 a¶os m§s 

tarde, se convertirían en los teóricos de los movimientos independistas y en miembros de las 

asambleas constituyentes de los nuevos estados liberadosò, en cierto modo las ideolog²as de 

aquella época, emergen de estos centros universitarios, más aún los hechos transcendentales son 

un detonante y propulsor de cambios. 
La revolución francesa traería nuevos bríos a la mentalidad de los jóvenes estudiantes, 

principalmente las influencias suarista y roussoniana y que impactarían en los sucesos de Mayo, 

ñen las universidades de Chuquisaca, Córdoba y Santiago (Chile), así como también en el Real 
Colegio de San Carlos

3
 (Buenos Aires), nuestros próceres estudiaron a fondo la doctrina del 

c®lebre jesuita Francisco Su§rezò
4
. Sin embargo, los jesuitas fueron expulsados en 1767 para 

ser sustituidos por los franciscanos de forma tal, que la educación estuvo condicionada a otros 

influjos particularmente franceses.  
Las obras de Rousseau, Voltaire y otros librepensadores fueron prohibidos por la 

inquisición, según Horacio Sanguinetti ñest§ probado que muchos de nuestros pr·ceres las 

conocieron, ya porque ten²an dispersas, o porque las leyeron furtivamenteò, es decir, muchos 
de esos libros estaban vedados a la mayoría de la población pero su propagación y difusión (ya 

sea por contrabando o por licencia) permitieron una expansión principalmente entre las personas 

cultas e ilustradas, tal como vemos en los documentos donde consta que el deán Funes obtuvo 
en 1779 licencia para tener y leer libros vedados, y Belgrano, quien tuvo autorización en 1790 

para leer y conservar durante su vida todos y cuales quiera libros condenados, aunque sea 

heréticos. 

Tanto Belgrano como Moreno expresaron una gran admiración por Rousseau, tanto es 
así que antes de 1810 no se conoce la existencia de la obra rousseriana, pero sí es sabido que 

Mariano Moreno fue quién realizó la traducción del Contrato Social en el Río de la Plata y en la 

Biblioteca particular del cancelario y regente de los reales estudios del Colegio San Carlos, Juan 
Baltazar Maziel, estaban el ñcontrato social y los discursos de Rousou, las cartas persas, las 

Consideraciones y el Espíritu de las Leyes de Montesquieu, numerosos volúmenes de Bolterò
5
, 

como también, Rivadavia era poseedor de estas obras, se agrega los tomos de Necker, 
Montesquieu, Mably, Condorcet y tantos otros autores iluministas. 

Para concluir esta breve lectura, debo hacer referencia a la destacada labor de nuestros 

máximos próceres que tuvo el proceso emancipador en América: el general Martín Miguel de 

Güemes abrazó la carrera militar, siendo aún niño se incorpora como cadete a la Compañía del 
Regimiento Fixo en Salta, luego retorna a Buenos Aires participando en las invasiones inglesas 

                                                        
1
 La Universidad de Chuquisaca llegó a ser, después de Lima, la más importante del virreynato, por sus aulas pasaron alumnos 

procedentes de lugares y rincones más apartados, enseñaron según el método escolástico-suareciano que años más tarde 

influenciaría en el pensamiento de los próceres de la independencia. 
2
 Leslie Bethell, Historia de América Latina, Editorial Crítica, pág.258. 

3
 En 1783, el virrey Vértiz instala el Real Colegio Convictorio de San Carlos (o carolino), aquí se educaron casí todos los hombres 

que encabezaron y sostuvieron la revolución de Mayo  
4
 Romero Carranza, Rodríguez Varela y Flores Pirán: Historia Política Argentina, Ed. Penedelle, 1970,pág.236 

5
 Todo es Historia: ñLa Revoluci·n Francesa. y Mayoò p§g. 16. 



como oficial, por su formación académica y militar a logrado desempeñarse con los más altos 

valores de dignidad y coraje, por su entereza física e intelectual supo ser un excelente estratega 

y mantener con firmeza el pensamiento americanista. José de San Martín y Manuel Belgrano 
también fueron pupilos de las aulas, el primero recibió una sólida educación militar en España, 

de donde sus padres eran oriundos, sin embargo, resaltan en su modo de pensar y de actuar la 

enorme capacidad del deber, patriotismo y amor a la libertad, lo mismo ocurre con el niño 
Belgrano que, luego de pasar por el Real Colegio de San Carlos y transitar los claustros de la 

Universidad de Charcas, se convierte a los 22 años en abogado y a los 24 asume como 

Secretario del Consulado, desde allí desarrolla una copiosa actividad, empapado por el 

pensamiento económico de la fisiocracia, considera importante el trabajo productivo de la 
agricultura y el trabajo industrial, de tal forma que solicita la fundación de varias escuelas 

(cuatro), la obra es costeada de su propio peculio, en su gesto no sólo fue un gran estadista sino 

también un educador por su enorme generosidad y entrega al prójimo.  
Entre ellos se fusionaron el conocimiento y la formación intelectual aprendidas en las 

aulas y en este aspecto propongo una mirada a las ideas de Belgrano en relación a la educación: 

ñsabeís que de aquí van a salir individuos útiles a todo el Estado y en particular a las 
provincias (é) sabeis que ya teneis de quien echar mano para que conduzcan vuestros buques 

(é) sabeis que con los principios que en ella se ense¶a tendrais militares excelentes (é) y 

sabeis también que halllareis jóvenes que con los principios que en ella adquieren, como 

acostumbrados al cálculo y a la meditación, serán excelentes profesores en toda la ciencia y 
arte a que se apliquen, porque llevando en sus manos la llave maestra de todas las ciencias y 

arte, la matemática, presentaran al universo desde uno hasta el otro polo, el cuño inmortal de 

vuestro celo patrio (é) con estas palabras que albergan el pensamiento de Belgrano, quiero 
acotar una reflexión final: nuestros próceres entendieron que la educación constituye un capital 

humano de gran valor, potenciarlo equivale a crear una sociedad con ciudadanos dignos y 

constructores de su propia libertad. Hoy vivimos también tiempos difíciles y la educación es la 

base para fortificar la grandeza de una Nación, porque un pueblo con educación es un pueblo 
con futuro. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 
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MAGDALENA GÜEMES DE TEJADA  

 

 

Margarita Isabel GONZÁLEZ 
¶
 

 

Al hablar de las mujeres salteñas en la guerra por la Independencia, debemos considerar 

el coraje y la decisión, la inteligencia y la altura, la capacidad sistémica y orgánica para apoyar 

las acciones de la guerra. Mujeres que sintiendo la necesidad de que sus hijos crecieran en una 
patria libre e independiente, no dudaran en transgredir ciertas reglas sociales de la época, en las 

que el rol de la mujer era muy limitado. Y si embargo, demostraban su capacidad, su valentía, 

su valía de estrategas y por sobre todo la pasión y el coraje para concretar y realizar aquellos 
ideales patrióticos. 

Estas mujeres tenían a sus padres, a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos sirviendo 

en los ejércitos patriotas, circunstancias todas que dieran por resultado que se convirtieran en 

espías constantes y celosas en un sistema organizado de información, pues desafiaban los 
peligros y penalidades que eran propias de una ciudad sitiada. Cuentan, que las ingeniosas 

actividades de espionaje que realizaban estas mujeres, tenían numerosos métodos, por ejemplo 

llevaba ocultos mensajes y comunicaciones en el ruedo de sus polleras. 
En Salta se necesitaba una comunicación casi diaria sobre lo que ocurría en la plaza. Se 

ideó establecer entonces una estafeta muy singular en las afueras de la cuidad, así, en el tronco 

de un árbol copioso que crecía en la ribera del río Arias se hizo un hueco a manera de buzón de 
modo que se pueda introducir la mano. Una vez que se dejaba la comunicación en un papel 

camuflado quedaba el hueco cubierto con una tapa de la misma corteza. 

Era común en ese entonces enviar a las criadas al río para el lavado de la ropa, estas 

criadas fieles a sus señoras y entusiastas patriotas, conducían con la ropa o el cántaro, los 
papeles de la correspondencia que eran puestos en el árbol sin ser vistos. 

A fin de conocer el número de tropas con que contaba el enemigo, una mujer humilde y 

menesterosa, aparecía por las calles ofreciendo pan que ella misma hacía. De esta manera tenía 
acceso a los cuarteles del rey, siempre a la hora en que se pasaba lista a la tropa. No siempre 

estas mujeres eran diestras para contar y para no equivocarse, llevaban en el bolsillo de sus 

pollera una cantidad de maíz y dos bolsitas vacías colgadas en la cintura (tal era el sistema de 
contabilidad). 

Sentadas allí con su pan en el patio del cuartel, en la plaza o en la calle iba echando el 

maíz en la bolsita de su derecha por cada soldado que respondía presente, haciendo lo mismo 

con la de la izquierda cada vez que se respondía ausente. Se lograba de esta manera saber el 
número exacto de enemigos existentes en aquel sitio, esta operación se repetía cada vez que 

llegaban refuerzos del Perú, comunicando el resultado al jefe patriota Gral. Güemes. Esta 

operación se llevaba a cabo tanto en Salta como en Jujuy: Doña Loreto Sánchez de Peón de 
Frías fue siempre una espía destacada que tuvieron los españoles cuantas veces bajaron a las 

provincias argentinas desde 1814. 

Estas señoras que constituían lo descollante en el grupo de patriotas, eran acompañadas 

por un importante número de mujeres de la plebe. Es así que entre estas distinguidas damas 
estaba doña Magdalena Güemes de Tejada que al decir de Vicente Osvaldo Cutolo era una 

Patricia popularizada en la historia bajo el nombre de ñMacachaò. Naci· en Salta el 11 de 

noviembre de 1787, hija de don Gabriel de Güemes y Montero, tesorero de la Real Hacienda en 
la Provincia, y de doña María Magdalena de Goyechea y de la Corte. Era la hermana del general 

Martín Miguel de Güemes de quien fue singular colaboradora. Recibió la educación habitual 

para las mujeres de su época y posición, además del ejemplo moral que su familia le brindaba.  
Decidida en la lucha contra los realistas actuó en política con gran acierto. Era de 

carácter dulce y placentero, sabía hacerse querer. Tenía el mismo trato amable tanto para la 

gente encumbrada como para la humilde, por que era una dama de gran corazón que llenó de 

clemencia el difícil gobierno de su glorioso hermano en los momentos de mayor furor de las 
pasiones políticas. Bernardo González Arrili comenta que Macacha salvó más de una vida, 
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aunque no fuese de su bando, refugiándolos en su casona central, y enviándolos disfrazados a su 

finca, ideando fugas nocturnas y novelescas, cuya descripción detallada no desdeñaría ningún 

narrador de aventuras. 
Dicen que en momentos de apuro montaba a caballo y recorría las filas, arengando a las 

tropas. Frente a los escuadrones gauchos ñgaucheabaò sin titubear, de ni¶a cabalgaba en pelo, 

criada en el campo conocía sus hombres y sus árboles, el mensaje del viento, sus costumbres y 
sus voces. Seg¼n Roberto Vitry, el general Jos® Mar²a Paz en su libro ñCampanas de la 

Independenciaò (Memorias Póstumas) la describe como mujer ambiciosa, intrigante y animosa 

dotada de garbo y hermosura. 

El 24 de octubre de 1803, con solo 16 años fue desposada por don Román Tejada. Su 
acción a favor de la causa patriota se inició después de la Revolución de Mayo, cuando 

convirtió su casa en taller de confección de uniformes para los soldados de la partida de 

observaciones organizada por Güemes. A partir de entonces fue la más interesada en colaborar, 
pues supo sacar partida de su notable inteligencia y posición para realizar tareas arriesgadas, 

especialmente cuando los realistas ocupaban la ciudad de Salta y el Gral. Güemes los combatía 

con todos los medios a su alcance. Puso al servicio de su hermano su gran habilidad política, 
especialmente en los momentos más difíciles, como en 1815, cuando gracias a sus gestiones se 

llegó a la paz de los Cerrillos, luego de la delicada situación surgida entre Güemes y Rondeau. 

Macacha luchó codo a codo junto a su hermano y con su madre fueron eficaces 

propulsoras de la causa patriota en el norte, como dije antes, interviniendo personalmente en los 
actos públicos y de guerra. En septiembre de 1939 una salteña doña María Flora Márquez 

inspirada por ésta mujer que dejó huellas indelebles en la historia de Salta, la homenajeó con 

esta poesía. 
 

 

A Macacha 
      (fragmento) 

 
Quiso Dios estampar en tu mirada 

un retazo de su límpido color 

lo arrancó de sus nubes azuladas, 
en tus ojos de virgen lo estampó. 

 

Tus facciones de belleza cálida 

teñían tus mejillas de arrebol 
adornando tu figura pálida 

un marco a tus cabellos puso el sol. 

 
El gauchaje amó tu patriotismo, 

tus consejos y sana protección 

vio en tu alma un singular patriotismo 
y como a Dios te rindió tu adoración. 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 
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II  

 

 

HOMENAJE AL GENERAL GÜEMES  

EN EL LUGAR DONDE FUE HERIDO  
 

 

El 7 de junio de 2009 

 
 

 El Instituto Güemesiano de Salta organizó los actos en conmemoración de la fecha y 

lugar en que fue herido a muerte el general Martín Miguel de Güemes. El homenaje, bajo la 

dirección a cargo de la presidente del Instituto profesora Ercilia Navamuel, dio comienzo en 
horas de la mañana, con una ofrenda floral en el monolito ubicado en el extremo sudeste de la 

plaza Belgrano de Salta. 

 A continuación, se presentaron las banderas y entonaron las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y el Himno al General Güemes. Acto seguido, el vicepresidente del 

Instituto MPN Rodolfo Leandro Plaza Navamuel, pronunció un discurso alusivo a la fecha, 

concluyendo el homenaje con el retiro de las banderas. 

 Asistieron autoridades provinciales, miembros del Consejo Directivo del Instituto 
Güemesiano de Salta, de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, del Fortín 

Martina Silva de Gurruchaga entre otros fortines gauchos, maestros, alumnos y público en 

general. 
 

 

 
Acto del 7 de junio 2009 en el monolito de la plaza Belgrano, Salta 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



DISCURSO 
 

 
Rodolfo Leandro PLAZA NAVAMUEL 

 

 Una vez más, como todos los años, el general Martín Miguel de Güemes es recordado 
en esta esquina de Balcarce y Belgrano, sitio histórico de la ciudad de Salta, donde tuvo lugar 

un hecho triste, de fatal desenlace. No obstante, el grito encendido de Patria que don Martín 

Güemes dio a sus gauchos al inicio de la lucha por la Independencia, no se apagaría después de 

su muerte, y ellos, sus gauchos, escribirían luego las páginas más heroicas de nuestra historia. 
 Luis Borja Díaz, Ruiz de Llanos, los Plaza, los Saravia, los Cornejo, Gauna, Arias, los 

Puch, los Gorriti, los de la Quintana, Alvarado, Arenales, Navamuel, los Torino, los López, los 

Morales, los Burela, entre otros destacados jefes y oficiales, los hombres en los campos de 
batalla y las mujeres en sus hogares con sus hijos y en tareas de apoyo con los consiguientes 

peligros, constituían familias enteras consustanciadas con la gesta emancipadora, dispuestas a 

dar pródigas su fortuna y derramar su sangre por la Independencia Americana. 
 Era el 7 de junio de 1821, cuando extrañas noticias le llegaban al general Güemes. Se 

decía que había un ejército en marcha sobre las serranías de Lesser y Los Yacones, pero no 

escuchó don Martín, a pesar de su astucia guerrera desatendió la advertencia, no creyó que el 

enemigo se animara a tanto, pero fue así  nomás, muy cerca rondaba el coronel José María 
ñBarbaruchoò Vald®sé 

 En la tarde de ese día un jinete llegó al campamento diciendo que su hermana 

Magdalena, o Macacha como le decía cariñosamente, entusiasta colaboradora del general, lo 
hacía llamar. Don Martín ordenó ensillar enseguida su caballo, atendió las obligaciones más 

urgentes y partió con una reducida escolta de cincuenta gauchos. La trampa ya se había tendido. 

 Al llegar de noche a lo de Macacha, Güemes advirtió la falsedad del mensaje. La ciudad 

estaba tomada por los españoles, había correrías en todas las calles en busca de cercar al jefe 
gaucho y su escolta. De pronto, se sintió muy cerca una descarga de fusilería y Martín se 

levantó, dio un beso de despedida a su hermana en el patio de la casa, y montando en su Negro, 

salió en la oscuridad profunda de la noche en procura de asistir a sus queridos soldados, pero 
estallaron nuevas descargas mientras se dirigía al galope hacia la plaza, de donde provenían los 

ecos. 

 Un grito realista quiso detenerlo ï ¡Alto!, ¿quien vive? ï ¡La Patria!, respondió Güemes 
sin detener la marcha. Pero veinte fusiles descargaron sobre los patriotas, confusión, oscuridad, 

jinetes y sables atropellando, y más allá Güemes es alcanzado por el fuego. Una bala de las mil 

atravesó su cuerpo, se le aflojan las manos y las riendas, pero sigue adelante. La marcha de su 

Negro ahora es lenta. El jefe salteño, en un último esfuerzo levanta su caballo y pone carrera 
rumbo a una salida de la ciudad. Por la herida iba perdiendo mucha sangre, la sangre generosa 

de Güemes. 

 Los gauchos lo ayudan, lo cargan, lo limpian en silencio, con dolor y consternados. 
Buscan a Joseph Redhead pero no está en Salta, van por Antonio Castellanos que tampoco se 

halla en la ciudad y lo buscan en su finca donde está celebrando su boda. El médico debe 

abandonar a su esposa para atender al general gravemente herido, y va hacia la selva al galope 
con la gente de Güemes. Al llegar lo hace trasladar hasta el campamento de Chamical, dónde se 

esmerará en los cuidados sin apartársele ni un minuto, sabiendo que se está creando una 

infección que no tiene cura. Sin embargo, no pierde la esperanza. Güemes, en el delirio de fiebre 

sabe de la muerte inminente y la enfrenta con valor, sin quejarse, sereno. 
 Los renovados intentos del doctor Castellanos por salvarlo fueron en vano. Han pasado 

diez días y fueron a él sus amigos, el gauchaje, los compañeros de armas inconsolables ante la 

noticia de su trance y sabiendo que la muerte rondaba ya muy cercana. El general Olañeta envió 
también sus emisarios en una absurda pretensión de tentarlo con ofrecimientos de una mejor 

atención y médicos, a cambio de que no vuelva a tomar las armas contra España. Güemes, en 

cambio, en presencia de los emisarios realistas, hizo jurar a quien le sucedería en el mando de su 

fuerza, el coronel Jorge Enrique Vidt, que seguiría ñcombatiendo a los realistas hasta vencerò. 
Esa era su respuesta. 



 El padre de los pobres, como lo llamaban sus gauchos, con tan solo 36 años había sido 

todo, militar sobresaliente, genial estratega, gobernante demócrata, querido por su gente y ahora 

entraba a la inmortalidad como un héroe incomparable. Alcanzando, sin duda, un lugar 
privilegiado entre los más grandes hombres de la Independencia Americana. 

 áComprovincianosé, no todas las provincias tienen un general Güemes en su historia! 

¡Güemes es nuestro, es de los salteños, y debemos cuidarlo! 
 Nada más. Muchas gracias. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



III  

 

 

SESIÓN PÚBLICA DE LA ACADEMIA GÜEMESIANA  
 

 

El 7 de junio de 2009 
 

 En horas de la tarde se cumplió la sesión académica en la sede del Instituto Güemesiano 

de Salta, ante una importante y calificada concurrencia. Se presentaron las Banderas de 
Ceremonias y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General 

Martín Miguel de Güemes. La apertura con palabras alusivas en homenaje al gran defensor de la 

libertad y la Independencia Americana, estuvo a cargo de la presidente profesora Ercilia 

Navamuel. 
 A continuación, el vicepresidente y director de publicaciones del Instituto Güemesiano 

de Salta MPN Rodolfo Leandro Plaza Navamuel presentó el Boletín Nº 33, de 238 páginas, 

señalando que el Instituto ñcumpli· el 17 de junio de 2008 treinta y seis a¶os y una vez m§s 
afianza sus esfuerzos para recordar la gran Gesta Güemesiana. Esta labor reivindicativa es 

una larga lucha historiográfica, porque pese a la amplia difusión del Instituto y a los logros 

obtenidos en la provincia como en el Congreso de la Nación, todavía los argentinos, en su gran 
mayoría, desconocen la historia de la emancipación y la de esta gesta del pueblo salto-jujeño-

tarijeño, que abrió paso a la libertad y a la Independencia Nacionalò. Recordó que ñSe acerca 

el Bicentenario de la Revolución de Mayo, y si bien debería ser una fiesta de las grandes, se 

sufre la triste desvalorización de la historia profunda de nuestro origen en la Argentina 
Fundacional y de nuestra Rep¼blica Criollaò. Reflexionando que ñHa costado mucho llegar 

hasta aquí en términos historiográficos, y sabemos que va a costar mucho más continuar 

transmitiendo nuestras tradiciones en estos tiempos de desvalorización de todo lo argentino. Es 
oportuno reconocer que no es del todo efectivo publicar libros con una redacción amena, 

folletos o artículos impresos o en miles de sitios de internet, porque la gente lee muy poco y casi 

nada sobre el origen y pasado de su patria. Esa Patria que fue forjada por los hijos del 
mestizaje biológico y cultural, es decir, los de la raza criolla, los de la estirpe 

hispanoamericana -aludiendo al decir de Ignacio Tejerina Carreras- que es el ̀producto de la 

más gigantesca mestización en la historia de la humanidad entre europeos y pobladores 

originarios´, surgida a partir del 12 de octubre de 1492 con la llegada de los conquistadores 
ibéricos. Y luego esta tierra, soberana, ideada por Güemes y los próceres de su tiempoò. Entre 

otros conceptos, indicó asimismo que ñPresentamos un nuevo Boletín que hace treinta y un 

años abrió por primera vez sus páginas para que noveles y versadas plumas se incorporen 
todos los años y desarrollen sus investigaciones historiográficas en libertad, con seriedad, el 

necesario rigor científico y publiquen sus conclusiones y trabajos. Cabe señalar que en este 

derrotero estoy abocado desde que me incorporé en 2005 como director de publicaciones del 

Instituto y por eso en cada edición reitero la invitación a participar a todos los güemesianos e 
historiadores en general, para que en consecuencia se sientan parte y entre todos, aunemos 

experiencias, aportemos ideas, conocimientos y esfuerzosò. Concluyó reseñando su contenido, 

afirmando ñque con estos fundamentales aportes, este año se han cumplido los objetivos 
institucionalesò. 

 Prosiguió el acto, el licenciado Horacio Cornejo con una charla sobre ñEl Patrimonio 

Güemesiano y el Turismoò. A continuaci·n, recitaron la se¶ora Mar²a del Carmen Lobo y la 
se¶ora Lucrecia Castillo. Luego disertaron la profesora Mabel Gonz§lez Escobar sobre ñCarmen 

Puch de G¿emesò, y la profesora Liberta Meil§n en torno a la ñInterpretaci·n Grafológica de la 

R¼brica del General G¿emesò. Se cerró la sesión con el retiro de las banderas. Al finalizar el 

acto se distribuyó el Boletín Nº 33 y separatas a todos los presentes. 

 

 

 



  ECOS DE LA PATRIA  

 

 

Lucrecia CASTILLO 
¶
 

 

Yace en esta tierra 

pedazos de historia, 

del gaucho Martín Güemes 
cabalgando con la gloria. 

 

En los valles y quebradas 
y en la espesura de los montes, 

se oyen gritos de jaguares 

y el rugir de guardamontes. 

 
Allá van poncho al viento 

los centauros de mi tierra, 

con Martín Güemes y sus lanzas 
como alados jinetes de la guerra. 

 

Por la Patria la vida o la muerte 
es el grito desbocado en la frontera, 

envuelto en los ponchos de la gloria 

y en las tacuaras, jirón de la bandera. 

 
    El Bordo, Salta 
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  RECITADO  

 

 

María del Carmen LOBO 
¶
 

 

Soy gaucha de Güemes 

patriota y argentina, 

le canto a mi general 
y a mi Patria Argentina. 

 

Treinta y seis años tenía, 
su sangre derramaba 

el traicionero enemigo 

lo hirió por la espalda. 

 
Los pinceles escucharon 

la voz antigua del monte, 

en la noche oscura 
el tronar de los guardamontes. 

 

Cuando miro el cielo 
veo a mi general, 

montado en una estrella 

que galopa sin cesar. 

 
Después de haberte cantado, 

voy a anunciar mi partida 

dejándole mi corazón, 
que Dios los bendiga. 
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CARMEN PUCH DE GÜEMES 

 

 

Mabel GONZÁLEZ ESCOBAR 
¶
 

 

Bautizada con el nombre de Margarita del Carmen Puch, nació en la provincia de Salta 

el 21 de febrero de 1797. Sus padres, Dorotea Velarde y Domingo Puch, un afincado español de 

notable fortuna. ¿Margarita o María? Es la pregunta sobre esta dama patriota. En la partida de 
bautismo figura como Margarita del Carmen. Pero en las actuaciones previas al casamiento 

figura como María del Carmen. Según Bernardo Frías es probable que el cambio de nombre 

haya sucedido al administrársele el sacramento de la confirmación. Educada en el seno de su 
familia, era poseedora de una gran cultura. Pasó parte de su niñez y juventud en las posesiones 

familiares de Rosario de la Frontera y en Miraflores, departamento de Anta. De ella se 

ponderaron tanto su belleza física como sus cualidades morales a tal punto que el general 

Rondeau, luego de la paz de los Cerrillos y prendado de sus dotes la llam· ñCarmen divinaò. 
Do¶a Juana Manuela Gorriti sol²a decir de ella que ñera una mujer maravillosa, con todas las 

seducciones que puede so¶ar la m§s ardiente imaginaci·nò. 

La hermana del general Martín Miguel de Güemes, Magdalena Güemes de Tejada 
Macacha (según el historiador Bernardo Frías), fue quién llevó a cabo las formalidades del 

matrimonio de la niña Carmen y el general Martín. Que se celebró el 15 de julio de 1815 dos 

meses después de haber asumido Güemes la Gobernación de Salta. La tez blanca, los ojos 
azules profundos, la barba de mil batallas, el hombre leyenda, el amor entre los dos estaba 

sellado desde el instante en que se conocieron. Carmen tenía 17 años, él muchos más. La boda 

se celebró en la catedral y se festejó en la ciudad y en la provincia entera, duró varios días. 

La vida en el norte de la República no era fácil, las guerras son así, crueles, indomables, 
feroces pero los gauchos del general Martín representaban ya en aquellas horas la gloria militar 

más brillante. Fue en estos tiempos que el amor de Carmen y Martín minimizaban las 

adversidades, y ese mismo amor concibió tres hijos varones: Martín del Milagro (quien luego 
fue gobernador de Salta), Luis e Ignacio. Carmen amaba tanto a sus hijos como a su general, 

Carmen amaba. 

La sociedad salteña en ese momento con su imagen opulenta, culta y aristócrata, cubría 
de intrigas y desprestigio al general gaucho y a su ejército. La familia del héroe gaucho se vio 

obligada a cambiar de residencia frecuentemente, ya que Martín Güemes, fiel a la causa no 

abandonaría la lucha. Su familia era un objetivo codiciado; fue por ello que a pedido de su 

amado Martín, Carmen partió a la propiedad paterna Los Horcones, esperando todos los días la 
llegada del mensajero que su marido le enviaba, el mensajero del caballo moro. Martín le 

escribía todos los días, sin importarle heridas, miedos o cansancio. A veces, Marín tuvo miedo 

de no volver a su lado. 
Ella, sin saber de la emboscada donde hirieron a su esposo, no pudo aliviar su agonía, ni 

darle un último beso, ni decirle por última vez cuanto lo amaba. En esa agonía junto a sus 

hombres le pide a José Ignacio Gorriti (padre de Juana Manuela) que velara por sus hombres, 

por Carmencita y sus hijos. 
Como una premonici·n suspir·: ñElla vendr§ conmigo y morir§ de mi muerte como ha 

vivido de mi vidaò. Salta no volvió a ser la misma desde aquel momento, la gente nunca se 

repuso. La familia quedó desbastada, los funerales y una guerra de ineptos porteños y españoles 
oportunistas, no permitieron despedir al héroe con honores y llenarlo de gloria. Carmen cambió. 

No solo perdió a su marido, a los pocos días pierde al pequeño Ignacio antes de cumplir un año 

de vida. Cortó su rubia cabellera, cubrió su rostro con un velo negro y eligió el rincón más 
oscuro de la habitación y se dejó morir. No se movió en ningún momento, no escuchó los 

ruegos de su padre ni de sus hermanos, de vez en cuando se incorporaba, el llanto cesaba y ella 

sostenía el velo con la mano derecha. Mostraba sus ojos vidriosos, besaba en la frente a sus 

pequeños mientras dec²a: ñChiquitos, cu²dense, cuiden a su abuelo y honren la memoria de su 
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padreò. Despu®s volv²a el velo, el llanto y el silencio. Carmen no sobrevivi·, muri· en el rinc·n 

donde lo había planeado sin planearlo. De dolor, de pena. 

No solo Juana Manuela Gorriti o Bernardo Frías entre otros hacen referencias a la 
muerte de Carmen Puch, Clara Linares Saravia de Arias expresa lo siguiente: ñCortarse el 

cabello para la mujer de hoy, es un simple dictado de la moda, pero en los tiempos que 

rememoramos, significaba una afrenta o un holocausto. Se los cortaban a las mujeres 
delincuentes para marcarlas como un signo de infamia, o se los cortaban a las religiosas que 

querían morir para el mundo y consagrarse a Dios y a esos seres abnegados que decretaban así 

su propia muerte para las vanidades de la vida; quiso imitar aquella hermosa joven de 25 años 

que se sintió morir para si misma. Allá en la tumba de su retiro, su alma enamorada, su alma 
hecha pedazos también, cuantas veces habrá rememorado el ayer, desde el día luminoso en que 

un ramo de azahares se abrió sobre el amor, hasta la noche sombría en que las ramas de un cebil 

se abrieron sobre la muerte. Yo canto a Carmen Puch de G¿emes y le ofrezco mi homenaje (é) 
que es el aroma de un recuerdo. El recuerdo verdadero y admirable de un admirable y verdadero 

amor (é)ò. 

 

Encuentro  
 

Rosario de la Frontera. 

Talas, chañares y molles. 
El solar de los Gorriti, 

La casa de Los Horcones. 

Los ojos de Carmen Puch,  
Mirando desde la torre, 

Son más azules ahora,  

Tanto calcar horizontes. 

Si le pregunta a la senda,  
La senda no le responde. 

Tampoco le dicen nada 

Las aves que lo conocen. 
¡Donde andará ese guerrero, 

En que afanes y rigores! 

Pero ya es tiempo, con todo, 
De que a sus brazos retorne. 

A veces oye el regreso 

Ronco de su guardamote,  

Y es, ay, el viento que juega 
Con su ilusión en el bosque. 

Y cuando ve su bandera  

Que retorna hecha jirones,  
Es, ay, el cielo que brilla 

Entre las ramas inmóviles.  

Don Juan Ignacio Gorriti  
Trae la noticia una noche. 

Si él ya no puede volver 

Ella irá donde él se esconde. 

Y comienza por cortarse 
La cabellera de bronce. 

Si él ya no ha de contemplarla 

Para que la quiere entonces. 
Igual que la luz al cirio 

Deja que el amor la agote. 

Siendo una flor vivió más  

De lo que viven las flores. 
Ya le cierran las pupilas,  



Ya la bajan de la torre. 

Va al encuentro del amado  

Y solo ella sabe dondeé 
   Julio Cesar Luzzatto 
   (Romancero de Güemes) 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 
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INTERPRETACIÓN GRAFOLÓGICA DE LA  

RÚBRICA DEL GENERAL GÜEMES  

 

 

Liberta MEILÁN 
¶
 

 

Hace ya casi 20 años, en un diario de Tarija (Bolivia), llamado ñLa Voz del Surò del 

jueves 18 de agosto de 1988, se publicó un artículo sobre Güemes. En el mismo, se expresaba 
de modo muy sintético características de la personalidad del héroe, pues se trataba de un análisis 

grafológico de algunos escritos de Güemes (carta dirigida a don Manuel Arias el 21 de 

noviembre de 1817 y su firma en diferentes documentos), realizado por la profesora en 
grafología Aidé Esther Arias (fallecida), quién titula su publicación del siguiente modo: 

ñG¿emes: s²ntesis de su personalidadò 

En ella expresa: El general Güemes era un hombre de actitudes firmes y regulares en su 

comportamiento, de espíritu impaciente y demasiado inquieto. Era discreto en su proceder, 
reflexivo, pensaba antes de hablar, para evitar los disgustos, los peligros y los fracasos. A pesar 

de todo, también manifestaba inseguridad en algunos momentos, ya que debía estar casi 

permanentemente en estado de alerta y de defensa, frente al entorno social y político que lo 
acorralaban con sus acechanzas mezquinas. Culto, imaginativo, se inclinaba a la meditación, en 

ocasiones prefería pasar inadvertido para poder observar y calcular la entrega de su amistad a 

personas recién conocidas.  
En el plano emotivo, solía controlar sus reacciones, pues no se exteriorizaban 

fácilmente, esta manera de ser, lo llevaba a la acumulación de tenciones emotivas y las 

compensaba desarrollando la intuición creadora. Tendía a investigar sobre su propio pasado 

familiar y el pasado histórico. 
Como amante de lo tradicional, se preocupaba por todo aquello que representaba el 

sentir de su tierra natal. Este intrépido guerrero de nuestra Independencia, solía refugiarse en el 

mundo espiritual de la música que lo ayudaba no solo a divertirse, sino a reflexionar con 
estímulo vivificador. Es bueno destacar que era dueño de una fina sensibilidad que guiaba y 

orientaba sus actos, dándole un verdadero sentido de la oportunidad. Hombre de actividad 

r§pida y eficiente ñsab²a moverse y mover a los dem§sò avanzaba con fuerte impulso y 
capacidad combativa. 

Al analizar la firma se nota la impenetrabilidad de su intimidad, se percibe al hombre 

sincero de amabilidad altiva y de un actuar dentro de la sociedad con autodisciplina demasiado 

rígida. De paciencia y táctica para saber ganar sus objetivos por los flancos, esto se traslucía en 
su manera de combatir en el campo de batalla. Como guerrero militar era prudente y astuto, con 

capacidad de mando. 

Si nos detenemos a observar sus últimas firmas, dejan traslucir indicios de riesgos y 
agotamiento, que señalan el cansancio, fatiga mental, una mezcla de inquietud y sentimiento 

excesivo del deber. Propensión a los sobresaltos, a los cambios repentinos de comportamiento. 

Todo esto a consecuencia de los acontecimientos que rodean a esta personalidad. 

Es como si presintiera una amenaza inminente de muerte, es lo que lo volvía arriesgado 
y temerario, lo que lo hacía eficaz en la acción. La capacidad instintiva dominaba y regía sus 

actos, ponía realmente pasión en sus tareas, por lo que no se sometía regularmente a las normas 

preestablecidas. Su nota personal, era generalmente de corte emotivo. Ponía entusiasmo y fe 
para llegar a las cosas que amaba y valoraba. 
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IV  

 

 

SESIÓN PÚBLICA DE LA ACADEMIA GÜEMESIANA  
 

 

El 17 de junio de 2009 
 

 

 Los actos organizados en horas de la mañana por el Gobierno de la Provincia, tuvo la 
adhesión y asistencia del Instituto Güemesiano de Salta, representado por miembros del Consejo 

Directivo y socios, entre ellos Ercilia Navamuel, Rodolfo Leandro Plaza Navamuel, José A. 

Cañizares, Mirian Gutiérrez, María Florencia Ruiz de los Llanos y Cristina Fernández de Pérez. 

Asistieron al Panteón de las Glorias del Norte en la Catedral Basílica y al posterior desfile ante 
el Monumento al general Martín Miguel de Güemes, en la falda del cerro San Bernardo. 

 El Instituto Güemesiano programó el acto académico a las 18,00 en su sede de España 

730. La apertura con palabras alusivas estuvo a cargo de la presidente del Instituto, profesora 
Ercilia Navamuel. Luego se cumplió la entrada de banderas y se entonaron las estrofas del 

Himno Nacional Argentino y el Himno al General Martín Miguel de Güemes. 

 Acto seguido, se abrió la sesión pública con un impecable coloquio titulado ñEl General 
Martín Miguel de Güemes. La Falsificación de Monedas en el Noroeste Argentino entre 1816 y 

1818 y la Contramarca o Resello `Patria´ò, a cargo del doctor Roberto Enrique D²az. Continu· 

la profesora Cristina Fern§ndez de P®rez, con ñEl Mart²n Fierro y el ĉnclito General G¿emesò, y 

el se¶or Mario F®lix Burgos pronunci· un poema ñA Martín Miguel de G¿emesò. Asimismo, el 
Instituto Güemesiano de Salta recibió de la señora Silvia Patrón Costas de Houssay, la donación 

de un cuadro al óleo con la figura de Güemes a caballo. Se finalizó el acto con el retiro de las 

banderas y entrega de publicaciones güemesianas. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



EL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. LA FALSIFICACIÓN  

DE MONEDAS EN EL NOROESTE ARGENTINO ENTRE 1816 y 1818 

Y LA CONTRAMARCA O RESELLO ñPATRIAò 
 

 

Roberto Enrique DÍAZ 
¶
 

 

 
 

 
 

 
 

EL MEDIO CIRCULANTE  

 
 Durante el período colonial, las monedas circulantes en el actual territorio de la 

República Argentina fueron las de oro y las de plata, acuñadas en las Casas de Moneda 

establecidas por España en sus dominios. 

 Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata -por Real Cédula del 8 de agosto 
de 1776-, las fuentes monetarias de ese territorio fueron Potosí y en menor escala, Lima. 

 La Casa de Moneda de Potosí, había iniciado sus actividades con altibajos, en diciembre 

de 1573. Los tipos de moneda acuñadas en esa ceca fueron los tres clásicos de la amonedación 
hispánica en América: el macuquino, el columnario y el de busto. 

 Macuquinas: Desde 1573 a 1773. Estas piezas de forma irregular, de borde recortado y 

de módulo y espesor variable fueron fabricadas a golpes de martillo. Mostraban en su anverso 
un escudo coronado de España y sus dominios, y en el reverso las armas de Castilla y León.  
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