
1810 – 2010

Bicentenario de la 
revolución de Mayo



Estimados docentes:

En el siguiente material van a 
encontrar textos y actividades que 
corresponden a distintas series del 
segundo ciclo de nuestra editorial.

De esta forma, Puerto de Palos 
se suma a los festejos por el 
Bicentenario de la Revolución 
de Mayo, ofreciéndoles más 
propuestas para que enriquezcan 
el valioso trabajo que realizan día a 
día en el aula.
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España y América
Desde la conquista de América, muchos españoles decidieron de

jar sus casas y venir al Nuevo Mundo. Querían un futuro mejor para 
ellos y creían que en nuestro continente podrían enriquecerse. Aquí 
ocuparon las tierras de los indigenas y fundaron ciudades en las cuales 
se establecieron. En esa épo ca se de cía que Es pa ña era una me tró po
li, que quie re de cir ciu dad ma dre. Las tie rras que con quis ta ban y las 
ciu da des que fun da ban aquí eran con si de ra das “hi jas” de Es pa ña y 
se las lla ma ba co lo nias. En América también había colonias de otras 
metrópolis europeas, como Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. 

¿Quién mandaba en las colonias? 

Estas colonias eran propiedad del rey español, que dictaba las leyes 
y ordenaba qué debía hacerse. Como el rey vivía lejos de América, 
muchos funcionarios y consejeros lo ayudaban a gobernar.

Algunos de esos funcionarios residían en España. Durante la con

quista y la colonización de América, los más importantes fueron los 

miembros del Consejo de Indias y de la Casa de Contratación. El Con

sejo recomendaba al rey las leyes que había que aprobar y a quié

nes enviar como funcionarios a las colonias. La Casa de Contrata

ción decidía quiénes podían comerciar con América y qué mercaderías  

podían vender o comprar.

Otros funcionarios españoles se establecían en las colonias. El vi

rrey era la máxima autoridad en un gran territorio, llamado virreina

to, y sólo recibía órdenes del rey. Por muchos años, sólo hubo dos vi

rreinatos en América, uno en el norte, el Virreinato de Nueva España, 

y otro en el sur, el Virreinato del Perú. Los virreinatos se dividían en te

rritorios más pequeños, las gobernaciones. En cada una de ellas ha

bía un gobernador, que respondía a las órdenes del virrey. Los virreyes  

y gobernadores debían hacer cumplir las leyes y órdenes reales, cobrar 

impuestos, defender la colonia y mantener informado al rey. En América 

también vivían los miembros de la Real Audiencia, que se encargaba de 

juzgar, y los que formaban el cabildo, que gobernaba cada ciudad.

Más para saber ...
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Más para saber ...

Las leyes no eran iguales para todos
En la épo ca co lo nial, las le yes no eran igua les pa ra to dos los ha bi

tan tes. Se gún su ori gen social o el lugar donde habían nacido, unas 
per so nas eran tra ta das me jor que otras.

Los in dí ge nas. Las leyes decían que los indíge

nas eran libres. Pero éstos debían tra ba jar pa ra 

los blan cos en los cam pos y mi nas de me ta les 

pre cio sos. Los in dí ge nas que no ha bían si do so

me ti dos por los con quis ta do res so lían ata car las 

ciu da des y los cam pos de las co lo nias. Es tos ata

ques se lla ma ban ma lo nes.

Los negros fueron traídos de África y obligados a 

trabajar como esclavos: no tenían casi ningún dere

cho y se los compraba y vendía como si fuesen cosas. 

Algunos de ellos, vendiendo mazamorra, lavando 

ropa o realizando algún otro oficio, ahorraban dine

ro y después de muchos años compraban su propia 

libertad. Estos últimos eran los libertos. 

Los mes ti zos, mu la tos y zam bos tra ba ja ban 

co mo ven de do res am bu lan tes y ar te sa nos en las 

ciu da des o co mo peo nes en el cam po. Los mes

ti zos eran hi jos de un blan co y una in dí ge na; los 

mu la tos te nían ma dre ne gra y pa dre blan co, y los 

zam bos, ma dre in dí ge na y pa dre ne gro.

Los blan cos eran los es pa ño les y sus hi jos. For ma ban 

la par te más ri ca de la co lo nia. Eran fun cio na rios, sa

cer do tes, due ños de tie rras, abo ga dos, co mer cian tes 

y mi li ta res. Pe ro en tre ellos tam bién ha bía di fe ren cias. 

Los blan cos na ci dos en Amé ri ca eran lla ma dos crio

llos y te nían me nos de re chos que los ve ni dos de Eu

ro pa. Los fun cio na rios más im por tan tes ca si siem pre 

eran es pa ño les.

1) En una so cie dad igua li ta ria, to das las per so nas tie nen los mis mos 
de re chos y obli ga cio nes fun da men ta les. La so cie dad co lo nial, en 
cam bio, era de si gual por que diferenciaba a los se res hu ma nos 
se gún su ori gen y el co lor de su piel.

 Lean aten ta men te esta página e ima gi nen que es tán en tiem pos 
de la Co lo nia. Re dac ten en la car pe ta una car ta  en la que pi dan 
por la igual dad de de re chos co mo si vi vie ran en esa épo ca. ¿A 
quién le en via rían la car ta? ¿Por los de re chos de qué per so nas 
re cla ma rían?

El Bicentenario en actividades
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Alrededor de la plaza
A los ve ci nos les gus ta ba sa lir de pa seo, pe ro no te nían mu chos 

lu ga res pa ra ele gir. Iban a la igle sia, a la puer ta del ca bil do y al mer ca
do. En ca si to das las ciu da des, es tos si tios que da ban al re de dor de la 
pla za ma yor. Cer ca de és ta tam bién es ta ban las ca sas de las fa mi lias 
más im por tan tes. En ellas se ha cían reu nio nes lla ma das ter tu lias, en 
las que se char la ba y se bai la ba.

Las mujeres usaban vestidos muy amplios y se sujetaban el cabe
llo con peinetones. También llevaban mantillas y mantones, que 
eran piezas de tela de forma rectangular con las que se cubrían los 
hombros y a veces también la cabeza, por ejemplo cuando iban a una 
iglesia. Cuando hacía calor, se daban aire con abanicos. Los hom
bres vestían unos sacos largos llamados levitas, pantalones, chalecos, 
grandes sombreros y capas. La ropa de los niños era muy parecida a 
la de sus padres.

Los chicos de la Colonia  

Ser chi co en la épo ca co lo nial era diferente. Ca si no ha bía es cue las, 
las pla zas no te nían ha ma cas ni to bo ga nes y los ju gue tes eran po cos 
y muy ca ros. Sin em bar go, esos chi cos siem pre en con tra ban có mo 
pa sar la bien. Ju ga ban al ga lli to cie go o a la pa ya na, o se ma ra vi lla ban 
con los ar tis tas am bu lan tes que ac tua ban en los días de fies ta.

¿Vamos al mercado?
En el centro de la ciudad, algunos comerciantes tenían tiendas 

para ofrecer sus productos. Otros, en cambio, se reunían en las plazas 
o en la Recova de la plaza mayor.

En los barrios había pulperías, que en un mismo negocio reunían 
un almacén y un bar. También había vendedores ambulantes. Eran los 
pescaderos, aguateros, lecheros, panaderos y vendedores de velas, 
entre muchos otros.

El Bicentenario en actividades

1) ¿Qué diferencias encuentran entre las formas de hacer las com
pras en la Colonia y en la actualidad? ¿Cuáles les parecen más 
cómodas? Conversen en el aula y escriban las conclusiones en la 
carpeta.
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La Semana de Mayo de 1810  

18 de mayo

El vi rrey Cis ne ros con fir mó la di so lu ción 
de la Jun ta Cen tral de Se vi lla.

22 de mayo

El Ca bil do Abier to.

Por exigencia de algunos criollos, Cisneros convocó a los “vecinos” 
a un Cabildo Abierto. Muchos de ellos esperaban que ocurriera un 
cambio, pero no todos pensaban igual. Algunos creían que había que 
formar una junta que reemplazara al virrey, con participación de los 
criollos. Otros pensaban que el virrey debía seguir gobernando. Se 
discutió mucho y se votó. Ganó la propuesta de crear una junta y el 
virrey tuvo que renunciar. 

24 de mayo

El Cabildo creó una junta, encabezada por el ex virrey Cisneros e inte
grada por dos españoles y dos criollos. Éstos no aceptaron ser parte del 
nuevo gobierno, porque quedarían en minoría frente a los españoles,  
y la junta no pudo constituirse.

25 de mayo

El pri mer go bier no pa trio.

Los criollos, reunidos en la Plaza Mayor, exigieron la forma
ción de una nueva junta de gobierno. Los jefes de los regimientos  
criollos tuvieron un papel decisivo en estos reclamos. Frente  
a tantas protestas, el Cabildo designó a los miembros de la  
Primera Junta, el primer gobierno patrio no elegido desde España.

En mayo de 1810, los porteños se enteraron de la disolución 
de la Junta Central de Sevilla. La autoridad que había nombrado 
al virrey Cisneros ya no existía y esto obligaba a tomar una de
cisión sobre quién iba a gobernar. Los vecinos más preocupados 
por las noticias comenzaron a reunirse en cafés, en pulperías y 
hasta en sus propias casas para discutir qué tipo de gobierno 
convenía establecer. Además, en la lucha contra las invasiones 
inglesas había participado toda la población, que seguía inquie
ta; los regimientos de milicias fueron los que decidieron la si
tuación.
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1) Imaginen que están en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 
1810. Formen dos grupos en el aula. Un grupo representa a quie
nes quieren que siga gobernando el virrey y el otro quiere que se 
nombre una junta para reemplazarlo. Debatan teniendo en cuen
ta estas consignas:

•	 El	primero	en	hablar	es	alguien	del	grupo	que	apoya	al	virrey,	
para informar qué sucedió en España.

•	 Los	demás,	de	uno	y	otro	grupo,	piden	turno	para	hablar	y	
cuando les toca, proponen qué hacer y por qué. 

 Deben tener en cuenta qué dijeron los que hablaron antes, para 
no repetir lo dicho por sus compañeros de grupo y para contestar 
las razones de los del otro grupo.

La Primera Junta
Los miembros de la Primera Junta de Gobieno fueron:

Una ciudad agitada
Desde las invasiones inglesas, los “vecinos” de Buenos Aires se habían 

interesado por cuestiones políticas que antes estaban solamente en ma
nos de los funcionarios. Muchos comerciantes y abogados, sin dejar sus 
profesiones, se habían convertido en jefes y oficiales de los regimientos 
de milicias, que formaban la principal fuerza armada en Buenos Aires. 
Otros criollos, como Antonio Beruti y Domingo French, dirigieron a los 
sectores más pobres de la población, que no formaban parte de las mili
cias. También hubo mujeres que ayudaron en esos días de debates, como 
Mariquita Sánchez de Thompson, que prestó su casa para realizar tertu
lias en las que se discutía quién debía gobernar.

• Manuel Belgrano, vocal.
 Abogado y oficial del Regimiento de Patricios.

• Mariano Moreno, secretario.
 Abogado.

• Juan José Castelli, vocal.
 Abogado.

• Domingo Matheu, vocal.
 Comerciante español.

• Cornelio Saavedra, presidente.
 Comerciante y jefe del Regimiento de Patricios.

• Juan José Larrea, vocal. 
 Comerciante español.

• Miguel de Azcuénaga, vocal. 
 Militar.

• Juan José Paso, secretario.
 Abogado.

• Manuel Alberti, vocal.
 Sacerdote.

El Bicentenario en actividades
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Testimonios de la vida cotidiana

Un francés en Buenos Aires

En 1808, un co mer cian te fran cés lla ma do Jean Me llet es tu vo en la ciu dad 

de Bue nos Ai res. De vuel ta en su país, es cri bió un li bro don de de jó sus re

cuer dos so bre la ciu dad. És tos son al gu nos de ellos.

“Las ca lles de Bue nos Ai res son her mo sí si mas, muy an chas y bien ali nea

das […]. Las ca sas ador na das con agra da bles te rra zas son muy her mo sas 

aun que edi fi ca das de la dri llos. Los ví ve res exis ten en tal abun dan cia, que 

se arro ja al río to da la car ne y pes ca do que no se ha ya ven di do has ta las 

diez u on ce de la ma ña na. El co mer cio es ge ne ral; la yer ba y el ta ba co del 

Pa ra guay son unos de los ra mos prin ci pa les […]. La ver da de ra cau sa de la 

ri que za de la ciu dad vie ne de la ven ta que se ha ce a los in gle ses de se bos, 

cue ros y to da es pe cie de pie les, pa gán do las o a cam bio de otras mer ca de

rías de Eu ro pa y de ne gros […].

Es ta ciu dad es tá ubi ca da a la ori lla del Pla ta y en muy her mo sa po si ción. 

Go za de mu chas di ver sio nes y no tiene otro inconveniente que el no tener 

agua suficiente para recibir grandes embarcaciones cargadas de merca

derías. Por falta de agua, los barcos se ven obligados a atracar lejos de la 

costa.

Los ha bi tan tes, aun que de ca rác ter al ti vo, son muy ama bles y ex ce si va men

te ge ne ro sos. Los ex tran je ros son allí aco gi dos con la más fran ca hos pi ta li

dad, lo que prue ba su bon dad de co ra zón. 

La ves ti men ta de los hom bres, aun que sen ci lla en apa rien cia, es muy ri ca; 

el lu jo de las mu je res lle ga al más al to gra do y son tam bién apa sio na das 

por el ta ba co, co mo en Mon te vi deo. Las risueñas y ricas campiñas que 

rodean la ciudad están cubiertas de árboles frutales y de gran número de 

olivos.”

Jean Me llet. Via jes por el in te rior de Amé ri ca Me ri dio nal. (Adap ta ción.)

1) Lean el tex to con aten ción y bus quen en el dic cio na rio la pa la bras 
que no en tien dan.

 Des pués de leer el tex to, ¿qué im pre sión creen que el via je ro se 
lle vó de Bue nos Ai res? ¿Por qué?

2) Ima gi nen que son us te des los que es tán en el Bue nos Ai res de 
1808. Escriban cuatro preguntas sobre las cosas que que rrían ave
ri guar so bre la ciu dad.

El Bicentenario en actividades
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Se vie ne la re vo lu ción
A prin ci pios del si glo xix, el Vi rrei na to del Río de la Pla ta era una 

re gión ri ca y pu jan te. Pero si bien el co mer cio ha bía he cho cre cer la 
eco no mía de la zo na, tam bién au men ta ron los con flic tos en tre es pa
ño les y crio llos. Los pri me ros ocu pa ban los prin ci pa les car gos de go
bier no y con ti nua ban be ne fi cián do se del co mer cio de mo no po lio. Los 
crio llos, en cam bio, só lo po dían ac ce der al Ca bil do y par ti ci par en el 
co mer cio de con tra ban do y en la pro duc ción de cue ro y se bo pa ra la 
ex por ta ción. 

Los crio llos to le ra ban ca da vez me nos las im po si cio nes del go bier
no co lo nial es pa ñol. Por eso, co men za ron a pen sar en la po si bi li dad de 
to mar de ci sio nes so bre su fu tu ro. 

Al gu nos he chos pro vo ca ron que los crio llos se sin tie ran ca da vez 
más ca pa ces de di ri gir su pro pio des ti no. Por ejem plo, du ran te las in
va sio nes in gle sas de 1806 y 1807, fue ron ellos quie nes to ma ron a su 
car go la de fen sa de la ciu dad. Es to de mos tró la de bi li dad del vi rrey pa
ra ha cer fren te a la ame na za de otro país y la ca pa ci dad de los crio llos 
pa ra de fen der se ellos mismos. 

Crio llos con nue vas ideas
Mu chos crio llos, co mo Manuel Bel gra no, Mariano Mo re no y Juan 

José Cas te lli, ha bían es tu dia do en Eu ro pa en la épo ca de la Re vo lu ción 
Fran ce sa. 

Es ta re vo lu ción ha bía ter mi na do con el po der del rey en Fran cia. 
“Los hom bres na cen y per ma ne cen li bres e igua les en de re chos”, de
cían allí. Es tas nue vas ideas es ta ban a fa vor de la li ber tad y de una 
so cie dad con le yes igua les pa ra to dos los hom bres.  

La ma yo ría de los crio llos creía que es tas ideas sólo podían con
cretarse en es tas tie rras si el Vi rrei na to del Río de la Pla ta se in de
pen di za ba de los es pa ño les. De esa for ma se po drían lograr ma yo res 
li ber ta des, co mo co mer ciar con otros países o es cri bir so bre cual quier 
te ma, y establecer las mis mas le yes pa ra es pa ño les, crio llos, mes ti zos, 
mu la tos y zam bos.

1) En es ta pá gi na se se ña lan va rias ra zo nes que lle va ron a los crio llos 
a ha cer la re vo lu ción. Es crí ban las en sus car pe tas y lue go dis cu tan 
en pe que ños gru pos cuál de ellas fue la más im por tan te.

2) Ex pli quen por es cri to có mo in flu ye ron en los crio llos las ideas de 
la Re vo lu ción Fran ce sa

Más para saber ...

¿Char las de ca fé?

Las ideas e in quie tu des de los 

crio llos acer ca de los pro ble mas 

de la vi da co lo nial se vie ron re fle

ja das en los pe rió di cos, las ter tu

lias y los ca fés.

Las ter tu lias eran reu nio nes don

de no só lo se can ta ba y se bai la ba, 

si no tam bién don de se ini cia ban 

lar gas char las y de ba tes. Las más 

fa mo sas fue ron las or ga ni za das 

en la ca sa de Ma ri qui ta Sán chez 

de Thomp son. Otros lu ga res, co

mo el Ca fé de Mar co, eran lu ga

res de reu nión de jó ve nes crio llos 

con ven ci dos de que otra rea li dad 

era po si ble, y de que el go bier no 

co lo nial po día ser de rro ca do.

El Bicentenario en actividades
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No ti cias que queman
Des de los pri me ros me ses de 1808, Es pa ña atra vesaba una si tua

ción muy com ple ja. Las tro pas de Na po león Bo na par te habían inva
dido el país y depuesto al rey Car los iv. Al po co tiem po, su su ce sor, 
Fer nan do vii, fue en car ce la do y Jo sé Bo na par te, her ma no de Na po
león, fue co ro na do rey de España. Los es pa ño les no re co no cie ron la 
au to ri dad de Bo na par te y re sis tie ron la in va sión, for man do una Jun ta 
en Se vi lla que re pre sen ta ba al rey prisionero. En ma yo de 1810, los 
fran ce ses in va die ron Se vi lla y la Jun ta se di sol vió. Esas no ti cias pron
to lle ga ron al Río de la Pla ta. Pa ra no alar mar a la po bla ción, el vi rrey 
Cis ne ros in ten tó ocul tar las. Pe ro co mo los ru mo res ya ha bían co rri do, 
el vi rrey se vio obli ga do a dar la no ti cia el día 18 de ma yo. Los crio llos 
exi gieron la con vo ca to ria a un Ca bil do Abier to pa ra to mar de ci sio nes 
so bre el fu tu ro del Virreinato del Río de la Plata.

Una se ma na gloriosa
La con vo ca to ria del Ca bil do Abier to se dis pu so pa ra el día 22 de 

ma yo. Allí se pro du jo un in ten so de ba te. Pa ra el obis po de Bue nos 
Ai res, Be ni to Lué, los es pa ño les de bían se guir go ber nan do mien tras 
exis tie ran au to ri da des es pa ño las en Amé ri ca. Cas te lli, en la po si ción 
opues ta, sos te nía que el po der del rey ha bía ter mi na do; por lo tan to, 
las au to ri da des es pa ño las no re pre sen ta ban a na die y el pue blo de bía 
de ci dir quién lo go ber na ría. Saa ve dra afir ma ba que el Ca bil do de bía 
reem pla zar el po der del vi rrey. La ma yo ría de los ve ci nos vo tó a favor 
de la po si ción de Saa ve dra. 

El día 24 se for mó una Jun ta de Go bier no pre si di da por Cis ne
ros. Pe ro los crio llos no acep ta ron la pre sen cia del vi rrey. Por eso, 
con el apo yo de las mi li cias, pre sio na ron pa ra que re nun cia ra.  
El día 25, los crio llos for ma ron una nue va jun ta, la Pri me ra Jun ta de 
Go bier no.

1) Res pon dan en sus car pe tas: si las ten sio nes en tre crio llos y es pa
ño les se ve nían dan do des de ha cía tiem po en el Vi rrei na to del Río 
de la Pla ta, ¿por qué la re vo lu ción es ta lló en ma yo de 1810 y no 
an tes? 

2) Rea li cen una cro no lo gía de los he chos ocu rri dos el 18, 22, 24 y 25 
de ma yo de 1810. ¿En cuál de esos días los crio llos de mos tra ron 
te ner ma yor fuer za?

3) Dia lo guen acer ca de có mo fes te jan en la es cue la el ani ver sa rio de 
la Re vo lu ción de Ma yo. 

Más para saber ...

Des pués de la pri me ra in va sión in

gle sa, en Bue nos Ai res se or ga ni

zaron nue vos cuer pos de mi li cias 

pa ra la de fen sa de la ciu dad. En 

es ta opor tu ni dad, no só lo par ti

ci pa ron es pa ño les y crio llos, si no 

que tam bién se for ma ron cuer pos 

de ne gros, mu la tos e in dios. 

El Bicentenario en actividades
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Pri me ros in ten tos de or ga ni za ción
En tre 1810 y 1820 se ini ció el ca mi no pa ra or ga ni zar el país: se dis

cu tie ron di fe ren tes for mas de go bier no, se in ten tó dic tar una cons ti tu
ción y se em pren die ron ex pe di cio nes mi li ta res pa ra ase gu rar el triun fo 
de la re vo lu ción.

En 1813 se reu nió una Asam blea Ge ne ral Cons ti tu yen te. Su ob
je ti vo prin ci pal era dic tar una cons ti tu ción, pe ro pri me ro había que 
de ci dir qué for ma de go bier no se adop ta ría. 

Al gu nos es ta ban a fa vor de una mo nar quía. Otros pro po nían la 
ins ta la ción de una re pú bli ca. Si bien la Asam blea no dic tó una cons ti
tu ción, to mó al gu nas me di das im por tan tes. En tre ellas se des ta ca ron: 
la li ber tad de vien tres; la anu la ción de la  mi ta, la en co mien da y el 
ya na co naz go; las mo ne das y es cu dos con los sím bo los de la co ro na 
es pa ño la se reem pla za ron por otros, con sím bo los nue vos; la eli mi na
ción de los tí tu los de no ble za; la des truc ción de to dos los ele men tos 
de tor tu ra, y la li ber tad de pren sa.

El Con gre so de Tu cu mán: una de fi ni ción 
ne ce sa ria

En 1815, de rro ta do Na po león, el rey Fer nan do vii re cu pe ró el tro no 
es pa ñol. 

Su de ci sión de terminar con los le van ta mien tos en las co lo nias 
ame ri ca nas pu so en se rio ries go la re vo lu ción en el Río de la Pla ta. La 
gue rra se ha cía lar ga y cos to sa, y los crio llos te mían a los re fuer zos mi
li ta res en via dos por Fer nan do. 

En 1816 se de ci dió con vo car a un Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen
te. A la reu nión, rea li za da en Tu cu mán, asis tie ron di pu ta dos de to das 
las pro vin cias, con ex cep ción del Li to ral y de la Ban da Orien tal (ac tual 
Uru guay). 

Si bien no se lle gó a un acuer do pa ra dic tar una cons ti tu ción, el 9 
de ju lio el Con gre so de cla ró la in de pen den cia de las Pro vin cias Unidas 
del Río de la Pla ta. A par tir de en ton ces, éstas eran “una na ción li bre e 
in de pen dien te de Fer nan do vii, sus su ce so res y la me tró po li”.

1) ¿Qué me di das, to ma das por la Asam blea del Año xiii, be ne fi cia
ron a los in dí ge nas? ¿Có mo ha brán mo di fi ca do sus vi das?

2) ¿Qué sen ti do tie ne pa ra un país poseer sím bo los pro pios? ¿Qué 
ha brán pen sa do los es pa ño les al en te rar se de las de ci sio nes de la 
Asam blea so bre te ner sím bo los nue vos?

3) ¿Qué ob je ti vos que da ron pen dien tes tan to en la Asam blea del 
Año xiii co mo en el Con gre so de Tu cu mán?

El Bicentenario en actividades

Más para saber ...

Los pe rió di cos re vo lu cio na rios se 

leían en las igle sias por que ha bía 

mu cha gen te que no sa bía leer.  

Por or den de las au to ri da des, 

los pá rro cos de bían ha cer co

men ta rios en tu sias tas so bre la 

re vo lu ción.



12

Bicentenario – Fuente: Activa 5 Ciencias Sociales

Testimonios de la vida cotidiana

La Se ma na de Ma yo vis ta por un es pa ñol y por un crio llo

Es pa ño les y crio llos vi vie ron de ma ne ra di fe ren te los he chos de la 
Se ma na de Ma yo.

Los si guien tes frag men tos fueron escritos a partir de los tes ti mo
nios de diferentes protagonistas que vi vían en Bue nos Ai res en 1810.

“Des pués de co no cer las no ti cias so bre Es pa ña, ha bla mos con el vi rrey pa ra 

solicitarle que in vi ta ra a los ve ci nos de la ciu dad a un Ca bil do Abier to.

La reu nión de es te Ca bil do se hi zo el día 22 de ma yo. Pen sá ba mos que, si 

Es pa ña ya no po día go ber nar se ella mis ma, tam po co po día go ber nar a sus 

co lo nias. Si el rey es ta ba pre so y la Jun ta de Se vi lla ha bía caí do, el vi rrey ya 

no te nía po der y de bía ser reem pla za do. Le pe di mos su re nun cia. 

El día 24 de ma yo for ma mos una Jun ta con Cis ne ros co mo pre si den te. 

Cuan do se lo co mu ni ca mos al pue blo, és te se dis gus tó mu cho. 

Por eso, el día 25 vo ta mos a fa vor de una Jun ta de Go bier no con ma yo ría 

crio lla y pre si di da por Saa ve dra. ¡Al fin pu di mos ha cer po si bles nues tros 

de seos de li ber tad!

En la ciu dad es ta lló una ale gría ge ne ral. 

Co rri mos a los cuar te les a to car dia na y a las igle sias pa ra ha cer so nar las 

cam pa nas. Los co he tes es ta lla ban por to das par tes. Las ca lles es ta ban em

ba rra das por que llo vía y, a pe sar de es to, las se ño ras y las mu cha chas sa lie

ron a vic to rear a la pa tria … ¡To do aque llo era her mo so!

Con la llu via, no pu di mos en cen der los fa ro les de la ciu dad. Por eso, les 

pe di mos a to dos que abrie ran las puer tas e ilu mi na ran sus pa tios pa ra fes

te jar…”

“La vo lun tad del pue blo de Bue nos Ai res ha si do ma ne ja da por un pe

que ño gru po de crio llos que de sor de na ron to do y atro pe lla ron al vi rrey. Lo 

hi cie ron con la ayu da de los co man dan tes de mi li cia. Se im pu sie ron por 

me dio de la fuer za y el te rror.

Al Ca bil do Abier to del 22 de ma yo fuimos in vi ta dos por el se ñor vi rrey unos 

500 ve ci nos. De bía mos dis cu tir las no ti cias so bre los ma les que aque ja ban 

a ‘nues tra ma dre pa tria’. Só lo con cu rri mos 200 que te nía mos in vi ta ción, y 

mu chos otros que no la te nían se co la ron. Eran unos ig no ran tes que no te

nían la me nor idea del te ma que dis cu tía mos. Sin em bar go, los de ja ron vo

tar y sobre eso tu vi mos que soportar sus in sul tos cuan do vo ta mos a fa vor 

de la con ti nui dad del vi rrey. El día 24 de ma yo nos tran qui li za mos al en te

rar nos que se constituiría una Jun ta de Go bier no pre si di da por Cis ne ros.

¡Qué dis gus to el día 25! Esos crio llos chi fla dos quitaron de la Jun ta a nues

tro vi rrey y for ma ron una ca si sin es pa ño les. El plan de los crio llos era que 

nin gún es pa ñol ocu pa ra car gos en el go bier no. Nos con si de ra ban sus ene

mi gos...

Con tris te za vol vi mos a nues tras ca sas. La pla za de la Vic to ria es ta ba va cía 

y el pue blo ni en te ra do de lo que pa sa ba…”

1) Indiquen qué testimonio 
pertenece al testigo espa
ñol y cuál al criollo.

2) ¿Qué razones expresa 
cada uno para defender 
su posición?

El Bicentenario en actividades
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Bicentenario – Fuente: Ciencias Sociales en juego 5 

Tiempos de revolución
La Revolución de Mayo marcó el fin de los vínculos que nos unían 

con España. Para los territorios que integraban el Virreinato del Río 
de la Plata comenzaron tiempos de lucha por la independencia. Los 
patriotas que guiaban este nuevo país debían buscar una forma de 
gobierno que fuera aceptada por todos. 

Más para saber ...

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 se decidió que el virrey 
debía abandonar el mando.

La batalla de Suipacha, en noviembre de 1810, fue uno de los pocos 
triunfos de los ejércitos patriotas frente a las tropas realistas en el terri
torio del Alto Perú.

Los gobiernos patrios debieron enfrentar muchos frentes de lucha, como 
por ejemplo en Montevideo.

El Congreso de Tucumán decidió importantes cuestiones para el país, 
como la independencia. También trabajó junto a grandes patriotas como 
José de San Martín.

Las campañas militares
Los gobiernos patrios debieron tomar difíciles decisiones para ase

gurar el éxito de la Revolución. Entre ellas, una de las más importantes 
fue enviar ejércitos al interior del ex Virreinato para mantener el con
trol de todos los territorios.

Más para saber ...

Antonio González Balcarce: fue un militar de ca
rrera que peleó contra las tropas napoleónicas en Es
paña. A su regreso a América fue el segundo coman
dante de la primera expedición al Alto Perú. Luego 
obtendría el triunfo en la batalla de Suipacha.

Cornelio Saavedra: era jefe de milicias y el apoyo de 
las tropas le permitió convertirse en el presidente de 
la Primera Junta.

Mariano Moreno: fue uno de los secretarios de la 
Primera Junta. Era abogado y fue partidario de actuar 
con rapidez en contra de los realistas.

Manuel Belgrano: era abogado y vocal de la Prime
ra Junta. Desde su cargo de secretario del Consulado 
había promovido el desarrollo industrial y agrícola del 
país. Más tarde cumpliría una destacada actuación 
como militar.

Los ejércitos fueron fundamentales para asegurar 
la autoridad de la Primera Junta en los territorios del 
Interior. En un principio estuvieron formados por ciu
dadanos armados, pero luego se convirtieron en ejér
citos profesionales.

Las órdenes que llevaban los comandantes de las ex
pediciones se referían por lo general a tomar el con
trol del territorio e informar a la población acerca de 
los sucesos de Buenos Aires.
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Más para saber ...

Bicentenario – Fuente: Ciencias Sociales en juego 6

La Revolución de Mayo
Las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla en enero de 

1810 llegaron a América recién en el mes de mayo. Cuando en el 
Virreinato del Río de la Plata los pobladores se enteraron de la desapa
rición de la última autoridad española, convocaron una asamblea para 
decidir qué hacer. El Cabildo Abierto –así se llamó esa asamblea– se 
reunió en Buenos Aires el 22 de mayo y desconoció la autoridad del 
virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros. El 24 de mayo creó una junta 
de gobierno, similar a las españolas, presidida por Cisneros. Al día 
siguiente, los criollos exigieron que se formara una nueva junta que 
no incluyera al ex virrey. Esta revolución del 25 de mayo de 1810 logró 
que el Cabildo designara la Primera Junta de gobierno, compuesta 
casi en su totalidad por criollos. La presidía Cornelio de Saavedra; los 
secretarios eran Mariano Moreno y Juan José Paso, y los vocales eran 
Manuel Alberti, Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Juan Larrea, 
Manuel Belgrano y Domingo Matheu. 

Entre las medidas que tomó la Junta estaban la expulsión del virrey 
del Río de la Plata y la prohibición de que los españoles nativos pudie
ran ocupar cargos públicos.

De la Primera Junta al Triunvirato
La Primera Junta representaba en realidad a Buenos Aires. Era ne

cesario que el resto del Virreinato también estuviera representado en 
ese nuevo gobierno que se habían dado los patriotas. En diciembre de 
1810 se formó la Junta Grande, integrada por veintidós diputados 
provenientes de las ciudades del interior. El nuevo gobierno tuvo que 
enfrentar varios conflictos. Por un lado, los desacuerdos entre los par
tidarios de Moreno –que pretendía un gobierno democrático inspirado 
en la Revolución Francesa– y los partidarios de Saavedra que, aliados a 
los diputados del interior, querían cambios más lentos y graduales. Por 
otro lado, debió luchar militarmente contra la oposición de los realis
tas, defensores de la autoridad del rey de España. El principal centro 
realista era el Alto Perú, hacia donde el gobierno patrio envió varias 
expediciones armadas, pero también la resistencia del ejército realista 
en la Banda Oriental era una amenaza para la revolución.

En septiembre de 1811, la Junta Grande fue reemplazada por el 
Primer Triunvirato, un gobierno de tres miembros (Juan José Paso, 
Manuel de Sarratea y Feliciano Chiclana) que se renovaba cada seis 
meses y que se pensaba iba a ser más eficaz en la administración del 
gobierno.

Los conflictos en la Primera Junta 

se produjeron entre los morenis

tas y los saavedristas. 

La lucha contra los realistas obligó 

a los gobiernos patriotas a realizar 

enormes esfuerzos económicos 

para equipar los ejércitos.

1) Ordenen las palabras que 
aparecen desordenadas y 
armen en sus carpetas las 
oraciones que corresponden:

•	invasor		entonces		al		criollos		

para  expulsar  demostraron  su  

y  Los  defenderse  capacidad 

•	en		Junta		Buenos		realidad		a	

Primera  representaba  La  Aires  

El Bicentenario en actividades




