
REVISTA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, VOL. 7, SUPLEMENTO 1, JUNIO 2020 
 
 

 
115 

Historiadores de la Geología Argentina  

Alberto C. Riccardi 

CONICET y Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina  
 

Fecha de recepción del manuscrito: 05/02/2020 
Fecha de aceptación del manuscrito: 13/03/2020 

Fecha de publicación: 15/04/2020 

 

 
Resumen— Este trabajo tiene como objetivo poner de relieve las contribuciones realizadas en el campo de la historia de la geología de 
la Argentina y con ello rendir homenaje a sus autores. El estudio de la historia de la geología está íntimamente ligado a las características 
de la misma disciplina, tanto en lo que hace a sus objetivos como a su metodología. Tal vez por ello la mayor parte de quienes se han 
ocupado del tema han provenido del campo de la geología. En muchos casos ello ha dado como resultado análisis que tienden a poner de 
relieve los avances de los conocimientos geológicos a través del tiempo. Excepcionalmente la evaluación se ha extendido al contexto 
intelectual, social, político y económico que los condicionaron. En la primera mitad del Siglo XX hubo escasas contribuciones, de las 
que fueron protagonistas principales investigadores y docentes universitarios de primer nivel, como F. Pastore, P. Groeber, T. García 
Castellanos y H. H. Camacho. A partir de la década de 1960 la actividad fue potenciada por el inicio de las Jornadas o Congresos 
Geológicos Argentinos, los que en sus Relatorios comenzaron a incluir síntesis históricas, en general redactadas a pedido, tendientes a 
mostrar el avance del conocimiento geológico, general o local, a través del tiempo. Ya en el Siglo XXI los estudios históricos en el 
campo de la geología adquirieron una dimensión mayor con el inicio de los Congresos Argentinos de Historia de la Geología, los que 
hasta la fecha suman un total de cinco. En ellos los trabajos se han concentrado en el análisis del desarrollo de los estudios, ya sea en 
campos específicos de la disciplina, o en determinadas instituciones o por parte de personalidades destacadas. A los mismos ha 
contribuido un número creciente de geólogos, cuyo interés en la temática se ha reflejado también en contribuciones publicadas en otros 
ámbitos. 
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Abstract— This contribution aims to highlight the contributions made in the field of the history of the geology of Argentina and thereby 
to pay tribute to its authors. The study of the history of geology is closely linked to the characteristics of the same discipline, both in 
terms of its objectives and its methodology. Perhaps that is why most of those who have dealt with the subject have come from the field 
of geology. In many cases this has resulted in analyzes that highlighted the advances in geological knowledge over time. Exceptionally, 
the evaluation has been extended to the intellectual, social, political and economic context that conditioned them. In the first half of the 
twentieth century there were few contributions, of leading researchers and university professors, such as F. Pastore, P. Groeber, T. García 
Castellanos and H. H. Camacho. From the 1960s onwards, the activity was enhanced by the start of the Argentine Geological 
Conferences or Congresses, which in their Proceedings began to include historical syntheses, generally written by request, aimed at 
showing the progress of geological knowledge, general or local, over time. Already in the 21st century, historical studies in the field of 
geology acquired a greater dimension with the beginning of the Argentine Congress on the history of geology, which to date amount to 
five. In them, the work has focused on the analysis of the development of studies, either in specific fields of the discipline, or in certain 
institutions or by prominent personalities. An increasing number of geologists have contributed to them, whose interest in the subject has 
also been reflected in other contributions. 
  
Keywords— Historians of Geology in Argentina, History of Geology. 

 

INTRODUCCIÓN 
ste trabajo tiene como objetivo poner de relieve las 

contribuciones realizadas en el campo de la historia de 
la geología de la Argentina y con ello rendir homenaje a sus 
autores. El estudio de la historia de la geología está 
íntimamente ligado a las características de la misma 
disciplina, tanto en lo que hace a sus objetivos como a su 
metodología. Tal vez por ello la mayor parte de quienes se 
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han ocupado del tema han provenido del campo de la 
geología. En muchos casos ello ha dado como resultado 
análisis que tienden a poner de relieve los avances de los 
conocimientos geológicos a través del tiempo. 
Excepcionalmente la evaluación se ha extendido al contexto 
intelectual, social, político y económico que los 
condicionaron. 

La síntesis que se intenta aquí abarca la mayor parte de 
las publicaciones que se han ocupado de algún aspecto de la 
historia de la geología en la Argentina, aunque es posible 
que existan omisiones, especialmente aquellas que forman 
parte de trabajos dedicados a otras temáticas. Aun así, la 
bibliografía que se incluye al final muestra una cantidad 
importante de trabajos, todo lo cual indica que, 
contrariamente a lo que podría suponerse, la temática 
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histórica ha tenido relevancia dentro del ámbito geológico 
de nuestro país, especialmente en las últimas décadas. 

LOS PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA DE 
LA GEOLOGÍA EN LA ARGENTINA 

Los primeros trabajos de índole histórica sobre el 
desarrollo de la Geología en la Argentina recién se 
produjeron a mediados de la primera mitad y principios de 
la segunda del Siglo XX y se debieron a Franco Pastore 
(1925), Pablo Groeber (1938), Telasco García Castellanos 
(1963) y Horacio H. Camacho (1966), aunque los aportes 
de los dos últimos cubrieron toda la segunda parte del Siglo 
XX. Contribuciones sobre el estado de los estudios 
geológicos en un momento determinado se debieron a 
Hermitte (1910, 1914), Fossa Mancini (1931) y Harrington 
(1944) y, aunque hoy en día pueden ser evaluadas desde un 
punto de vista histórico, no serán así consideradas en razón 
de su naturaleza original. 

Franco Pastore (1885-1958) (Fig. 1) egresó de la Escuela 
de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 
1909 y a partir de 1910 formó parte del Gabinete de 
Historia Natural. En 1921 fue designado Profesor Suplente 
de Mineralogía y Petrografía y en 1924 pasó a 
desempeñarse como Titular. Fue el primer geólogo 
argentino graduado en el país y el primer petrógrafo y 
mineralogista de nacionalidad argentina. Pastore también se 
desempeñó en la Dirección Nacional de Geología y 
Minería, institución a la que se incorporó en 1910 y donde 
actuó hasta 1943 y en la cual realizó una serie de trabajos 
sobre geología y petrografía, especialmente de las Sierras 
Pampeanas de Córdoba y San Luis, que incluyeron varias 
hojas geológicas.   

A Pastore se debió la publicación en 1925 de una 
excelente historia del desarrollo de la Mineralogía y la 
Geología entre 1872 y 1922, la que le fuera solicitada por la 
Sociedad Científica Argentina para ser incluida en una 
publicación sobre “el movimiento científico y técnico” 

durante los cincuenta años transcurridos desde la fundación 
de esa institución. 

Pastore historió la participación de G. Burmeister en la 
creación de la Academia Nacional de Ciencias y en la 
llegada a ésta, en 1871, de A. Stelzner fundador del museo 
mineralógico de la Universidad de Córdoba. Describió los 
dos viajes de éste por el noroeste y norte del territorio 
argentino y su excursión por la sierra de Córdoba y pasó 
revista a las principales publicaciones que se originaron en 
los mismos, las cuales además de trabajos del mismo 
Stelzner incluyeron los estudios paleontológicos de fósiles 
del Paleozoico, Triásico y Jurásico realizados, 
respectivamente, por E. Kayser, H. B. Geinitz y C. 
Gottsche. De esta manera Stelzner, en apenas tres años, 
delineo, de Este a Oeste, los elementos fundamentales de las 
unidades que denomino “Sierras Pampeanas” y 

“Antecordillera” (=Precordillera) y caracterizó el 

Mesozoico de la región andina.  Al decir de Pastore (1925, 
p. 13) en la obra de Stelzner están “los cimientos sólidos y 

bien delineados de la geología argentina”. 
Tras mencionar nombres de autores de otros estudios, 

como Avé-Lallement, A. Doering y E. Hünicken, Pastore se 
ocupó de reseñar las contribuciones de L. Brackebusch, 

sucesor de Stelzner en la Academia destacando su Mapa 
Geológico como “digno complemento del libro de 

Stelzner… que puede compartir con este el meritorio 

calificativo de obra fundamental de la geología argentina” 
(Pastore, 1925, p. 15). No dejó de mencionar Pastore una 
serie de trabajos originados en Alemania sobre la base de 
las colecciones de rocas enviadas por Brackebusch a las 
universidades de Berlín y Gottingen.  

En relación con las sierras de la provincia de Buenos 
Aires Pastore mencionó a Ch. Darwin, J. C. Heusser, G. 
Claraz, E. Aguirre, A. Doering y E. L. Holmberg y en lo 
que hace a la cubierta sedimentaria de las regiones llanas 
resaltó los aportes de F. Ameghino y de su hermano Carlos, 
luego de que Doering hubiera “bosquejado la clasificación 

cronológica de gran parte de las formaciones sedimentarias” 

(Pastore, 1925, p. 17). Estudios estos que fueron 
complementados por los de H. von Ihering sobre 
invertebrados.  

 
Fig. 1: Franco Pastore (1885-1958). (Fuente: colección personal del 

autor). 

Según Pastore “sellos de honor de aquellos tiempos son 

el envío de la comisión científica con la Expedición al Rio 
Negro, la fundación del Instituto geográfico argentino y la 
creación de los museos provinciales del Paraná y de La 
Plata” (Pastore, 1925, p. 17). También mencionó 

expediciones que incluyeron estudios geológicos, como la 
italiana de G. Bove a la Antártida en la cual D. Lovisato se 
ocupó de la geología, y la “misión scientifiquee du Cap 

Horn” (1882-1883) de cuya parte geológica fue autor J. 
Hyades. Prosiguiendo con los estudios originados en la 
Academia Nacional de Ciencias, Pastore se ocupó de los 
trabajos de G. Bodenbender, especialmente en lo referente 
al, Mesozoico de la región del Neuquén, cuyo material 
paleontológico fue estudiado en Alemania por O. 
Behrendsen, A. Tornquist y A. Steuer, y al Paleozoico 
superior cuyas plantas lo fueron por F. Kurtz. 

Para la misma época Pastore destacó las contribuciones 
del Museo de La Plata “gracias al porfiado empeño que 

puso en ellas el doctor Francisco P. Moreno” (Pastore, 

1925, p. 19) y en especial los de R. Hauthal y C. 
Burckhardt. En opinión de Pastore este último, con su obra, 
“prestó a la geología argentina un servicio comparable a los 

que ella debe a Stelzner y a Brackebusch” pues “es la base 
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sólida sobre la que descansa la estratigrafía del mesozoico 
marino de la cordillera”. Los estudios originados en el 

Museo de La Plata fueron complementados, en lo que hace 
a la cordillera patagónica por los de las expediciones de E. 
Nordenskjold y de J. B. Hatcher con sus derivados 
paleontológicos debidos a G. Steinmann, O. Wilckens, T. 
W. Stanton y A. E. Ortmann. Desde el Museo de La Plata 
Burckhardt también contribuyó, al igual que J. Valentín, A. 
Mercerat, R. Hauthal y S. Roth, a complementar los 
estudios de Ameghino y Ihering sobre la estratigrafía 
cretácico-terciaria. 

Según Pastore (1925, p. 24-25), para 1900 “en geología, 

las grandes líneas magistralmente instructivas de las 
primeras exploraciones fueron conectadas y detalladas. Los 
mayores claros estaban llenados, no quedaba ya ningún 
rincón del territorio argentino aun totalmente inexplorado y 
desconocido” con “estudios estratigráficos comparativos 
reveladores de antiguas conexiones continentales, marítimas 
y terrestres”. 

A continuación Pastore pasó a reseñar los aportes, tras su 
creación en 1905, de la División de Minas, Geología e 
Hidrología dependiente del Ministerio de Agricultura, 
comenzando con la intervención de Bodenbender y la 
llegada al país de R. Stappenbeck y J. Keidel, el 
descubrimiento en 1907 del petróleo en Comodoro 
Rivadavia y la participación del primero de los nombrados 
en el estudio de esta región y de la Precordillera de San 
Juan y Mendoza y del reconocimiento de los Estratos de 
Paganzo por Bodenbender, así como sus estudios en el 
Famatina. Remarcó Pastore además la distribución por parte 
de la División de Geología de colecciones para colegios 
primarios y secundarios y las actividades aplicadas e 
hidrogeológicas. En el caso del Museo de La Plata destaco 
su reorganización en función de la creación de la 
Universidad Nacional de La Plata y los estudios que desde 
allí realizaron, W. Schiller en la alta cordillera de San Juan 
y Mendoza y S. Roth en la región pampeana, además de 
mencionar las actividades de M. Kantor. Mencionó también 
la importancia de la expedición sueca de C. Skottsberg a la 
Patagonia, con la participación de P. D. Quensel y T. G. 
Halle, destacando los aportes de este último a la geología de 
las islas Malvinas. Volvió por otro lado a ocuparse de la 
continuidad de los estudios de Ameghino y de Ihering y de 
su significación, especialmente en el contexto de diferentes 
controversias, en las cuales Pastore se mostró firme 
partidario de las posiciones de Ameghino. Destacó los 
aportes de la ahora Dirección, de Minas, Geología e 
Hidrología, gracias a la acción de E. Hermitte, remarcando 
la especialización progresiva de sus trabajos y 
exploraciones, todo lo cual “permitió una mayor eficiencia 

de la sección Geología en sus diferentes ramas” (Pastore, 

1925, p. 40). En este contexto Pastore dedicó un extenso 
análisis a las investigaciones de Keidel, en especial sobre la 
Sierra de la Ventana y la Precordillera en comparación con 
otras regiones similares del Gondwana, destacó los estudios 
hidrogeológicos de R. Stappenbeck y las contribuciones de 
G. Bonarelli a la formación petrolífera de Salta y Jujuy, la 
geología de la provincia de Tucumán y las turberas de 
Tierra del Fuego. 

Seguidamente pasó Pastore a mencionar los trabajos de J. 
J. Nagera en diferentes regiones del país, de E. Mortola y de 

el mismo en petrografía, de P. Groeber en Neuquén y 
Mendoza, de R. Wichmann en la Patagonia, de J. Rasmuss 
en la sierra de Aconquija y en Patagonia, de R. Beder en 
mineralogía y petrografía, especialmente de yacimientos 
minerales, de A. Windhausen sobre la geología del alto 
valle del Río Negro y del este del Neuquén. Finalmente, 
Pastore (1925, p. 45) se ocupó de destacar que la 
contribución extranjera fue, en los últimos años evaluados, 
“mucho menor en relación con las actividades y el adelanto 

realizado en el país” pues “se trata en general de estudios 

cortos y aislados, no fundamentales que no merecen 
particular mención. 

La historia de Pastore finalizó con una “síntesis de las 

líneas generales de… conocimientos en lo referente a las 

principales estructuras geológicas del suelo argentino” y 

una serie de apreciaciones sobre las deficiencias existentes 
con el “propósito de iniciar su corrección”, pues “el brillo 

creciente de nuestra cultura debe acompañar a nuestros 
progresos económicos… aumentando los reducidísimos 

medios de esos estudios llamados inútiles. Proveyendo en 
ellos a una preparación científica menos nominal y dando 
en tal sentido instrucción a los jóvenes y a los niños y 
educación al pueblo”. Y como en su opinión de todo esto 
“casi nada es lo que se ha hecho, consideremos inter nos la 
realidad…, para ver “si mis buenos compatriotas han de ser 

indiferentes a nuestra responsabilidad para con las 
generaciones venideras y la grandeza futura de la patria, que 
no está solo en el trigo, las vacas y las minas, en el 
comercio y en la industria, sino aun y más estimablemente 
en el noble cultivo de las altas manifestaciones 
intelectuales, sello sublime de la dignidad humana” 

(Pastore, 1925, p. 47). 

Pablo Groeber 
P. Groeber (1885-1964) (Fig. 2) nació en Alemania y 

estudió geología en las universidades de Münich y 
Gottingen. En la Argentina se incorporó a la Dirección de 
Minas y Geología en 1911. Realizó importantes estudios en 
la región cordillerana del sur de Mendoza y del Neuquén. 
Estableció la sucesión del Mesozoico y reconoció los 
diferentes movimientos orogénicos y los ciclos eruptivos 
andinos. También estudió la tectónica terciaria de la 
cordillera oriental de Salta y Jujuy. 

En 1938 publicó un libro titulado “Mineralogía y 

Geología”, cuyo capítulo 25 “Nociones del desarrollo de las 

Ciencias Geológicas en la Argentina” incluyó una síntesis 

de las contribuciones efectuadas por diferentes naturalistas 
y geólogos. Los nombres de éstos fueron ordenados de 
acuerdo con la época en la que hicieron los aportes 
mencionados. La mayor parte de aquellos comprendidos en 
el periodo 1872-1922 correspondieron a naturalistas y 
geólogos ya tratados en el análisis previo de Pastore y 
usualmente repitieron aspectos allí mencionados, aunque en 
general no alcanzaron el mismo detalle.  

Excepcionalmente agregó algunos aportes no 
mencionados por Pastore, tales como, los de Burckhardt 
sobre los estratos del Rocanense y Senoniano de General 
Roca y Malargüe, los de Schiller a la región de Comodoro 
Rivadavia y a las Sierras Australes de Buenos Aires, los de 
von Huene a los dinosaurios del Cretácico superior. 
También, en algún caso, Groeber remarcó otros aspectos no 
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suficientemente señalados por Pastore, tal como la 
importancia de Carlos Ameghino en el trabajo de su 
hermano Florentino. Groeber también pasó revista a una 
serie de expediciones y sus resultados, también 
mencionadas por Pastore, i.e. Bove y Lovisato, 
Nordenskjold con Dusen y Wilckens, Hatcher y Ortmann, 
Skottsberg con Halle y Quensel. Adicionalmente mencionó 
los estudios de Hrlicka y Willis sobre el hombre fósil del 
sur de Buenos Aires, de Kranck en Tierra del Fuego, y de 
G. Simpson en el Terciario inferior del Río Chico y en el 
Golfo de San Jorge y los estudios de Du Toit dirigidos a 
comprobar las relaciones entre África del Sur y el 
continente sudamericano. 

 
Fig. 2: Pablo Groeber (1885-1964). (Fuente: colección personal del autor). 

Groeber se ocupó además de las contribuciones de 
algunos naturalistas anteriores al periodo abarcado por 
Pastore, tales como Darwin y d´Orbigny y a muchos 
posteriores. En el caso de estos últimos, contemporáneos 
del mismo Groeber, las menciones fueron más bien breves, 
limitadas a las temáticas que los ocuparon, e.g. R. Rigal, L. 
Catalano, J. R. Guiñazú, R. Cordini, J. Gerez, V. Angelelli, 
P. Sgrosso, H. Harrington, E. Kittl, A. Castellanos, J. 
Gollan, E. Herrero Ducloux. De este periodo solamente se 
destacaron, por su extensión algo mayor, las referencias a 
las contribuciones de A. Tapia, C. Caldenius, J. Frenguelli, 
y E. Feruglio.  

En el caso de Darwin, Groeber citó sus observaciones en 
el paleozoico de sierra de la Ventana y de las rocas 
cristalinas de Azul y Olavarría, los restos fósiles  del 
Jurásico superior y del Cretácico superior en Patagonia 
austral y sus hallazgos en el oeste de Mendoza, donde 
distinguió el Paleozoico de la Precordillera, los estratos 
triásicos con troncos en posición de vida y el mesozoico 
marino de la alta cordillera, destacando Groeber que lo 
singular del caso es que sus datos son utilizables aun hoy en 
día” (Groeber, 1938, p. 451). Con respecto a d´Orbigny 
solamente mencionó sus observaciones en Corrientes de las 
“areniscas guaraniticas” y los fósiles que colecciono en 
Paraná. 

En lo que hace a sus contemporáneos, sobre Tapia 
menciono conclusiones preliminares, de trabajos que se 

hallaban en desarrollo, sobre depósitos del Plioceno y 
Cuaternario en la extensa región al norte del paralelo 40. De 
Frenguelli destacó sus estudios en las barrancas del Paraná 
en Entre Ríos, en la formación patagónica del río Chubut, 
del Araucano de Santa María de Catamarca, del Cuaternario 
del sur de la provincia de Buenos Aires y de las diatomeas 
fósiles y vivientes. Con respecto a Feruglio expuso una 
síntesis de los resultados de sus estudios en la región de 
Chubut y Santa Cruz, desde la serie porfírica supratriásica 
hasta el Chubutiano, que en parte homologaba al Senoniano 
superior de Patagonia austral, con engranaje de sedimentos 
marinos y terrestres “en la zona de los lagos Pueyrredón y 

Viedma”. 

Telasco García Castellanos 
Telasco García Castellanos (1912-2008) (Fig. 3) se 

graduó de geólogo en la Universidad Nacional de Córdoba, 
donde fue Profesor Titular en la Cátedra de Geología 
Técnica y Económica, Consejero y Vicedecano en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 
Vicerrector. Presidió la Academia Nacional de Ciencias por 
cinco periodos consecutivos, entre 1972 y 1992, institución 
en la que tuvo una intensa y destacada actuación que 
contribuyó al prestigio de la misma. 

Los trabajos históricos de García Castellanos estuvieron 
referidos a la Historia de las Ciencias, en especial las de la 
Tierra, y cubrieron un amplio espectro, desde la evolución 
de los conocimientos, en el lapso entre la antigüedad clásica 
y la Edad Media y el Siglo XX, pasando por biografías de 
personalidades, como Darwin, Lucero, Stelzner y 
Sarmiento, hasta el desarrollo histórico de instituciones, 
especialmente de las fundadas en Córdoba, como la 
Universidad, la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Observatorio 
Astronómico. La historia de la enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, incluidas las Geológicas, fue 
desarrollada por García Castellanos (1963, 1970, 1974, 
1987, 1988, 1994, 2000) en varias publicaciones. 

Con respecto a los estudios de índole geológica García 
Castellanos (1974, 2000) se ocupó de señalar que en el 
Siglo XVII se incluyeron primero dentro del campo de la 
Filosofía y luego en la Filosofía Natural - actualmente 
Ciencias Naturales – y en relación con el inicio del 
desarrollo del conocimiento geográfico y geológico 
propiamente dicho en el centro del país, comenzó con las 
mercedes de tierra y encomiendas que dieron lugar a la 
formación de poblados y al inicio de actividades mineras. 
Agregó además otros testimonios que daban cuenta de la 
existencia de minas de estos metales y de la actividad 
industrial e incluso de posibles restos de vertebrados fósiles. 

García Castellanos (1963) presentó un análisis histórico 
de la evolución de la enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales en la Universidad de Córdoba desde su fundación 
en 1613 hasta la Presidencia de Sarmiento en 1869.  
Finalmente se ocupó de Burmeister, designado Director del 
Museo Público de Buenos Aires en 1862, y de su actividad 
como organizador y director de la Academia Nacional de 
Ciencias. En tal sentido García Castellanos (1974, 2000) se 
focalizó en su desarrollo e intervención en la llegada de los 
primeros científicos extranjeros, entre los cuales figuró A. 
Stelzner.  
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Fig. 3: Telasco García Castellanos (1912-2008). (Fuente: colección 

personal del autor). 

A continuación, presentó en mayor detalle las 
contribuciones de L. Brackebusch y de A. Doering, el 
primero de los cuales confeccionó el primer mapa geológico 
del noroeste de la Argentina, mientras el segundo redactó el 
capítulo geológico de la Expedición de Roca a la Patagonia. 
Mencionó además a F. Ameghino, que estuvo en Córdoba 
entre 1883 y 1886, F. Kurtz (1854-1920) que fue profesor 
desde 1883 a 1918 y a Bodenbender. En esta historia García 
Castellanos hizo también un análisis de los planes de 
estudio, el primero de los cuales fue aprobado en 1878 y 
mencionó la propuesta de Brackebusch, no aprobada, para 
crear una Escuela de Minería. 

García Castellanos (1974, 2000) señaló además que el 
número de alumnos del doctorado en geología fue 
decayendo hasta tener uno solo en 1893 y que solamente en 
1918 se recomendaría la restitución del Doctorado en 
Ciencias Naturales y se designaría a J. M. Sobral en la 
catedra de Mineralogía y Geología, posición en la que solo 
permaneció hasta 1919. En 1920 se hizo cargo O. 
Schmieder, un geógrafo, quien permaneció en el cargo hasta 
1926, y en 1925 se reformó el plan de estudios y se 
incorporó la asignatura “Historia de la Ciencia Geológica”, 

hecho que García Castellanos destacó señalando con acierto 
“que para esa época muy pocas universidades del mundo 

habrían tenido una asignatura· de esa naturaleza”. En 1926 

A. Windahusen y R. Beder se hicieron cargo, 
respectivamente, de los cursos de Geología I y II y de 
Mineralogía y Petrografía. García Castellanos destacó la 
contribución de Windahausen a la geología del país con la 
publicación de su “Geología Argentina” en dos tomos, obra 

que solamente sería actualizada cuarenta años después 
gracias al Primer Simposio de Geología Regional 
Argentina, que se realizó en 1969. Fallecidos Windhausen y 
Beder la situación fue superada gracias a la designación de 
Juan Olsacher a la sazón ayudante de Beder y la enseñanza 
fue complementada con la participación de Otto 
Schlagintweit. Recién en 1947 se incorporaría como 
Profesor de Geología Técnica y Económica el mismo 
García Castellanos, con lo cual la Universidad de Córdoba 
tuvo el primer profesor de Geología Económica del país.  

García Castellanos (1973a) se ocupó también de la figura 
de Alfredo Stelzner, tercer científico llegado a la Academia 
el 6 de abril de 1871, y en homenaje al cual promovió, 

como Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, la 
publicación de un volumen del Boletín. En éste el primer 
artículo, de su autoría, fue dedicado a su figura, de quien 
dijo “fundó la ciencia geológica en la Argentina” (García 

Castellanos, 1973a, p. 7), por sus contribuciones a la 
geología de las Sierras Pampeanas, a la extensión del Rético 
al oeste de las mismas y al reconocimiento de la 
“Antecordillera” o Precordillera. García Castellanos 

historió la vida de Stelzner desde su Dresden natal y sus 
estudios universitarios en Friburgo y posteriores trabajos en 
Austria a sus contribuciones a la geología argentina, donde 
creo, en Córdoba el Museo de la Facultad de Ciencias 
Exactas e introdujo la mineralogía. Sus publicaciones 
fueron objeto de un detallado y documentado análisis, en 
cuyo marco García Castellanos hizo una síntesis de la 
formación científica de Stelzner en relación con los 
conocimientos existentes en las universidades alemanas y 
describió también características personales de Stelzner 
sobre la base de apreciaciones de colegas alemanes que 
fueron sus contemporáneos. Esta biografía fue 
complementada por otro artículo, incluido en el mismo 
volumen (García Castellanos, 1973b) en el que se ocupó de 
destacar las contribuciones de Stelzner al conocimiento de 
yacimientos minerales, de Córdoba, Mendoza, San Juan, La 
Rioja, y Catamarca. 

Horacio H. Camacho 
 Horacio H. Camacho (1922-2015) (Fig. 4) se graduó de 
Doctor en Ciencias Naturales en la Universidad de Buenos 
Aires, se dedicó a la Paleontología de Invertebrados, siendo 
profesor de la especialidad en las Universidades de Buenos 
Aires y La Plata, donde también enseño 
Micropaleontología. Realizó numerosas contribuciones 
sobre el Cenozoico de la Patagonia. 

 
Fig. 4: Horacio H. Camacho (1922-2015). (Fuente: colección personal del 

autor). 

Sus libros sobre Paleontología de Invertebrados 
(Camacho, 1966; Camacho y Longobucco, 2008) 
incluyeron reseñas históricas de la especialidad (Di Pasquo 
et al., 2008). Al margen de ello publicó un libro sobre “Las 

Ciencias Naturales en la Universidad de Buenos Aires, 
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Estudio Histórico” (Camacho, 1971) y numerosos artículos 

(Camacho 1970a, b, 1974, 1979, 1996, 2001a, 2002, 2004a, 
b, 2008) y biografías (1975, 1983, 1998, 1999, 2000, 
2001b, 2006) relacionados con la historia de la geología. 

LAS JORNADAS Y CONGRESOS GEOLÓGICOS 
En 1960 se realizaron en San Juan las Primeras Jornadas 

Geológicas Argentinas en el marco del programa de festejos 
del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Estas 
Jornadas, que, a partir de 1972, en su quinta versión, 
pasarían a constituir los Congresos Geológicos Argentinos, 
incluyeron en un principio contribuciones dedicadas a 
historiar el desarrollo del conocimiento geológico del país o 
de la región en la que se efectuaba la reunión. 

Así fue J. Olsacher quien en las primeras Jornadas 
presentó una historia de “Ciento cincuenta años de Geología 
en la Argentina” (Olsacher, 1962), y fue A. Borrello quien 

en ocasión de las Segundas Jornadas Geológicas Argentinas 
realizadas en Salta en 1963 expuso sobre “La Geología 

Argentina a través de sus últimos quince años de desarrollo” 
(Borrello, 1965). 

Posteriormente se presentaron reseñas en los Relatorios 
de algunos congresos geológicos, como el VII (Rolleri et 
al., 1978), IX (Nuñez, 1984), XII (Rolleri, 1993), XIV 
(Sureda, 1999; Riccardi, 1999), XV (Rolleri y de Barrio, 
2002), XVI (Rolleri et al., 2005), XVIII (Ramos y Leanza, 
2011), XX (Aceñolaza y Alonso, 2017). 

De estos análisis se pasará revista, más abajo, a lo 
historiado por Olsacher, Borrello y Rolleri, a lo que se 
sumará en el último caso lo citado por Ramos y Leanza 
(2011).  

 Una mención aparte merece la historia del 
conocimiento geológico de la provincia de Río Negro 
efectuada por Núñez (1984) en el Relatorio del IX 
Congreso Geológico Argentino que tuvo lugar en 1984 en 
San Carlos de Bariloche, único trabajo histórico de su 
autoría.  

E. Núñez (1922-1996) se recibió de geólogo en 1952 en 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Se 
desempeñó en la Dirección Nacional de Geología y Minería 
y brevemente en Fabricaciones Militares, efectuando una 
serie de estudios regionales en Mendoza, San Juan, La 
Pampa y el norte de la Patagonia que dieron como resultado 
más de 70 informes inéditos y varias publicaciones sobre el 
macizo nord-patagónico. Núñez (1984) se remontó a las 
expediciones del Siglo XVIII. Siguió con el detalle de los 
resultados de las expediciones de J. M. Rosas en 1833 y de 
J. A. Roca en 1879, destacando los estudios de A. Doering, 
para pasar a los viajes de d´Orbigny y Darwin, a las 
publicaciones de M. de Moussy y de A. Bravard y a las 
exploraciones y aportes que hicieron Burckhardt, Wherli, 
Roth y Hauthal desde el Museo de La Plata, y de C. 
Ameghino. Continuó con los reconocimientos sistemáticos, 
donde destacó en detalle la tarea realizada por R. 
Wichmann en Río Negro, para finalizar con la mención de 
numerosos geólogos posteriores, indicando las instituciones 
de origen y los lugares en los que hicieron trabajos. 

Al hacer una evaluación general de las contribuciones 
históricas presentadas en muchos de estos congresos se hace 
evidente, como ya lo señalaron Rolleri et al. (2005), que en 

muchas de ellas existe una reiteración de diferentes aspectos 
de la información, tanto en lo que hace a los estudios 
hechos en el Siglo XIX como en los originados, durante el 
Siglo XX, en organismos e instituciones oficiales. Estas 
circunstancias, unidas al incremento en el número de 
autores y en la especialización de los trabajos geológicos 
llevó a que fuese cada vez más dificultoso lograr un relato 
histórico geológicamente comprensible, que trascendiera 
una simple cronología de nombres, temas y lugares. Tal 
situación se vio potenciada por el enfoque de los relatorios, 
que estuvieron mayormente centrados en áreas delimitadas 
políticamente, i.e. provincias, en lugar de estarlo en áreas o 
temáticas definidas geológicamente. 

A ello muy probablemente se debió que en el XX 
Congreso Geológico Argentino, que se realizó en Córdoba 
Tucumán en agosto de 2017 se modificase este criterio y se 
realizara un Simposio sobre “Geología, Presente y Futuro”, 

que fue dedicado a “El nacimiento de la Geología en la 
enseñanza universitaria”. Allí se expuso sobre el origen de 

la enseñanza geológica en las diferentes universidades del 
país y los trabajos presentados fueron editados por los 
organizadores en un volumen especial (Martino y Ramos, 
2018). Los aspectos históricos de los mismos estuvieron 
acordes con las antigüedades de las carreras de las 
diferentes instituciones, correspondientes a las 
universidades de Córdoba (Martino, 2018), Buenos Aires 
(Ramos, 2018), La Plata (Riccardi (2018), Tucumán 
(Aceñolaza, 2018), Salta (Alonso, 2018), Nacional del Sur 
(Dimieri y Frisicale, 2018), Comodoro Rivadavia (Paredes, 
2018), San Juan (Castro de Machuca 2018), San Luis (Ortiz 
Suarez y Morla, 2018), Rio Cuarto (Pinotti, 2018), La 
Pampa (Bertotto y Umazano, 2018), Comahue (Vallés, 
2018), Río Negro (Diez y Casadio, 2018), Tierra del Fuego 
(González Guillot, 2018), y Cuyo (González Riga et al., 
2018). 

Juan Olsacher 
Juan Olsacher, J. (1903-1964) (Fig. 5) fue un graduado 

de la Universidad de Córdoba, colaborador de Beder en la 
cátedra de Mineralogía de la Universidad Nacional de 
Córdoba, continuó su obra, realizando contribuciones sobre 
las Sierras Pampeanas de Córdoba y formando numerosos 
discípulos. 

Fue Olsacher en 1960, quien en el marco de las Primeras 
Jornadas Geológicas Argentinas paso revista (Olsacher, 
1962) a los aportes geológicos producidos entre 1810 y 
1960. Tras una sección introductoria en la que  destacó de 
manera muy general los aportes de Pedro Lozano y Félix de 
Azara en el Siglo 18, Olsacher mencionó los de d´Orbingy y 
Darwin, ya citados por Groeber (1938), a los que agregó los 
de Martín de Moussy, quien en 1860 “·describió las 

llanuras y las regiones orográficas dando noticias sobre su 
constitución geológica, materias minerales explotables, 
fuentes de agua superficial, aguas subterráneas, pozos 
artesianos y referencias … sobre temblores ocurridos en 

varias regiones del país…” (Olsacher, 1962, p. 25). 
Seguidamente se ocupó Olsacher de  G. Burmeister de la 

Academia Nacional de Ciencias, con S. Stelzner, L. 
Brackebusch y G. Bodenbender, y mencionó otros aportes, 
entre ellos los de varias expediciones extranjeras y los que 
se produjeron desde la División de Minería, Geología e 
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Hidrología, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y varias 
universidades nacionales, todos ellos  en coincidencia con 
los lineamientos previos de Pastore (1925) y Groeber 
(1938), salvo algunas menciones adicionales como las de A. 
F. Schickendantz, A. E. de Carles, E. Fossa Mancini, O. 
Schlagintweit, A. Castellanos, L. Kraglievich, V. Angelelli, 
I. R. Cordini y Ch. Weaver. 

 
Fig. 5: Juan Olsacher (1903-1964). (Fuente: colección personal del autor). 

Al entrar en la época que le fue contemporánea, Olsacher 
(1962) destacó que en ella los geólogos superaban el medio 
millar y que “mientras en los primeros noventa años de 
nuestra vida libre, los registros bibliográficos señalan unos 
novecientos trabajos de geología argentina o aludiendo a 
ella y publicados en su mayoría fuera del país, en los 
sesenta años que van del presente siglo ese número pasa de 
los ocho mil, editados ya en su mayoría entre nosotros”. En 

este contexto Olsacher incluyó los nombres de numerosos 
geólogos de su época, e.g. H. Harrington, F. González 
Bonorino, G. Furque, E. Holmberg, C. M. Turner, T. Suero, 
A. V. Borrello, A. G. Leanza, H. H. Camacho, y mencionó 
otras instituciones que contribuyeron al progreso de los 
conocimientos geológicos, i.e. Fabricaciones Militares, 
Comisión Nacional de Energía Atómica, Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, Dirección de Ingenieros del Ejército.  

Angel V. Borrello 
A. V. Borrello (1918-1979) (Fig. 6) egresó de la 

Universidad Nacional de La Plata y a partir de 1942 se 
desempeñó en YPF y luego en Yacimientos Carboníferos 
Fiscales. Publicó en 1954 la obra “Combustibles sólidos 

minerales de la República Argentina”, contribuyó al 

conocimiento del Paleozoico inferior de la Precordillera y a 
la interpretación geológica del país en el marco de la teoría 
geosinclinal. 

Correspondió a Borrello, en ocasión de las Segundas 
Jornadas Geológicas Argentinas, que se efectuaron en Salta 
en 1963, reseñar los avances en el conocimiento geológico 
en la Argentina desde fines de la década de 1940 hasta la 
realización de esa reunión científica (Borrello, 1965). Si 
bien hoy en día tal reseña puede ser considerada de carácter 

histórico, para el momento en que fue redactada 
correspondía a una reseña del estado de los conocimientos 
geológicos existentes en ese entonces en el país. Tal 
aproximación fue más claramente expuesta en la síntesis 
que hizo Bracaccini (1913-1979) - un geólogo formado en 
la Universidad Nacional de Córdoba que se desempeñó en 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales a partir de 1935 y efectuó 
y supervisó trabajos de exploración geológica en todas las 
áreas petrolíferas del país - sobre el “Panorama General de 

Geología Patagónica” en ocasión de las Terceras Jornadas 

Geológicas Argentinas realizadas en Comodoro Rivadavia 
en 1966 (Bracaccini, 1968). 

En su reseña Borrello comenzó por mencionar hitos 
trascendentes de la historia de la geología argentina, 
basados en estudios hechos en el norte de la Argentina, 
región sede de la reunión, para lo cual mencionó la obra de 
Brackebusch, y siguió por Keidel  y su primera división 
regional del Cámbrico en el país, y Bonarelli y su 
reconocimiento de las Sierras Subandinas, paso 
seguidamente a destacar el cambio producido en esos años 
debido a la desaparición  de “grandes maestros”, muchos de 

ellos extranjeros, tales como Schiller, Fossa Mancini, 
Keidel, Feruglio, Frenguelli, Pastore, Schagintweit y 
Groeber. A continuación, expuso “muy sumariamente los 

trabajos y resultados” por “la actual generación de geólogos 

del país” en los tres lustros abarcados por su relato, el cual 

fue ordenado siguiendo la cronología geológica. 
En su exposición incluyó una exhaustiva mención de 

muchos geólogos y de sus estudios y hallazgos, sin mayores 
distinciones cualitativas. Así, vistas a la distancia, 
contribuciones que pueden inscribirse dentro de actividades 
que se prolongaron en el tiempo, y que se citarán más abajo, 
fueron mencionadas junto a hechos puntuales de 
trascendencia y proyección más acotada. 

 
Fig. 6: Angel V. Borrello (1918-1979). (Fuente: colección personal del 

autor). 

En lo referente a “estructuras precámbricas” Borrello 

menciono los estudios de González Bonorino en las Sierras 
Pampeanas y en las sierras de Olavarría y Azul. Región esta 
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última a la que también contribuyó Teruggi. También 
destaco Borrello los aportes de Olsacher a las Sierras 
Pampeanas, de Di Persia al macizo del Deseado y de Vilela 
en la provincia de Salta. Siguió Borrello con su 
“Infracambrico” en el que ubicó estudios de González 

Bonorino en La Rioja, de Lucero en Córdoba, de Ruíz 
Huidobro en Salta y de Polanski en la Cordillera Frontal. 

En cuanto al Cámbrico y al Ordovícico Borrello destaco 
los aportes de Vilela y Turner en la parte norte del país y 
los de Rusconi y Harrington y Leanza y Turner en la 
Precordillera, para pasar a detallar sus propios trabajos, 
especialmente en el Cámbrico en la misma región y en el 
Silúrico y Devónico, respectivamente de las sierras 
septentrionales y australes de Buenos Aires. Además de 
mencionar los aportes de Furque al Devónico de la 
Precordillera. En el caso del Carbonífero señaló los de 
Amos en la región del Chubut, y de Frenguelli y Polanski en 
la Precordillera. En cuanto al Pérmico mencionó los 
estudios de Frenguelli en la Precordillera y descubrimientos 
de T. Suero y A. Piatnitzky en Chubut.  

Con respecto al Triásico y Jurásico destacó los estudios 
de Stipanicic, Archangelsky y Casamiquela en Santa Cruz y 
de Reig y Bonaparte en San Juan. Para el Cretácico 
mencionó la obra de Groeber en el centro-oeste del país, la 
de Furque y Camacho en Tierra del Fuego y de Vilela en la 
Puna. En lo que hace al Terciario citó especialmente la obra 
de Feruglio “Descripción Geológica e la Patagonia” y 
destacó los estudios de Hünicken en la región de Río 
Turbio. Finalmente, en lo referente al Cuaternario mencionó 
los estudios de Auer en la región austral, los de Feruglio en 
la obra sobre la Patagonia y de Groeber y Polanski en la 
región cordillerana de Mendoza, los de Teruggi sobre el 
loess pampeano, la obra de Frenguelli sobre el Neozoico, y 
los de Cappannini sobre edafología en el nordeste de la 
provincia de Buenos Aires, y recordó brevemente los 
nombres de quienes contribuyeron a la Paleontología de 
Vertebrados. 

También mencionó varios libros, sobre recursos 
minerales metalíferos y combustibles sólidos, publicados en 
esos años, respectivamente, por Angelleli y Borrello, el 
Léxico Sedimentológico de González Bonorino y Teruggi, 
la Geología Argentina de GAEA y las publicaciones hechas 
por una serie de instituciones geológicas.  

 Finalmente Borrello destacó la vocación y patriotismo 
de los geólogos con el que superaron “la privación, la fatiga 

y la soledad”, para lo cual recordó “la viandanza mística de 

Turner por el frio desierto de la Puna, la marcha forzada y 
solitaria de Cuerda entre las nieves de Umango, la doble 
ascensión al Aconcagua de Penza; la rodada trágica en la 
cordillera del  sur de  Mendoza que costó la vida al 
infortunado Putalivo y el viaje a pie, desde San Pablo a 
Lemaire, de Furque en la dura costa fueguina…” y también 

que “en el interior salteño se apagaron las vidas de los 

geólogos Harispe, Camps y Gagarin”. Y concluyó “Nunca 

podría concebirse el progreso orgánico y efectivo nacional 
son contar con el servicio de investigación geológica pura y 
aplicada, cuya resultante es, a corto plazo, traducida en el 
mejor conocimiento de las estructuras, en la localización y 
habilitación de fuentes de materias primas minerales, en la 
dotación del recurso hídrico, en el dominio de la aplicación 
de los suelos, en la instalación de diques y fundación de 
obras viales…” (Borrello, 1965, p. XXXIX). 

Edgardo O. Rolleri 
 E. O. Rolleri (1922-2007) (Fig. 7) se graduó en la 
Universidad Nacional de La Plata y comenzó a trabajar en 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales a partir de 1947, donde 
ocupó diferentes cargos hasta la Gerencia de Planificación y 
Síntesis. Fue Profesor de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo de la UNLP.  

 
Fig. 7: Edgardo O. Rolleri (1922-2007). (Fuente: colección personal del 

autor). 

  Su interés por la historia de la geología se evidenció a 
partir del VII Congreso Geológico Argentino que se realizó 
en Neuquén en 1978 y cuya Junta Ejecutiva presidió, 
ocasión en que presentó una historia de la evolución del 
conocimiento geológico de esa provincia (Rolleri et al., 
1978) y organizó, con la colaboración de quien esto escribe, 
una exposición de fotografías de geólogos actuantes en 
diferentes épocas.  
 Posteriormente completaría sus contribuciones históricas 
con la redacción, de la Historia de la Geología de Mendoza 
(Rolleri, 1993), de la provincia de Santa Cruz (Rolleri y de 
Barrio, 2002) y de la provincia de Buenos Aires (Rolleri et 
al., 2005), en ocasión, respectivamente, de los Congresos 
Geológicos Argentinos XII, XV y XVI, que se realizaron en 
Mendoza en 1993, en El Calafate en 2002 y en La Plata en 
2005. También efectuó una publicación sobre Juan Valentin 
(Rolleri, 2007). 
 En la exposición sobre la evolución del conocimiento 
geológico en el Neuquén (Rolleri et al., 1978) se comenzó 
por pasar revista a las exploraciones iniciales, ya conocidas 
por trabajos anteriores (e.g. Pastore, 1925), a la que siguió 
una crónica de los estudios comprendidos en los 
reconocimientos sistemáticos de la División de Minas, 
Geología e Hidrología. Se agregó sin embargo una 
evaluación más detallada de los estudios realizados por Ch. 
Weaver y de sus conclusiones sobre la lito- y 
bioestratigrafía del Mesozoico. A continuación, se presentó 
una reseña de la nueva información debida a los trabajos de 
la Dirección de Minas y de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y a una serie de tesis de doctorado dirigidas por 
Frenguelli desde el Museo de La Plata. Finalmente 
mencionó nuevas revisiones y estudios estructurales, 
sedimentológicos y paleontológicos, en gran medida 
sintetizados en la Geología Argentina publicada en 1972 
por la Academia de Ciencias en Córdoba, todo lo cual 
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resultó en “un cuadro aceptablemente claro de la geología 

del Neuquén”.  
 Parte de esta historia fue también expuesta por Ramos y 
Leanza (2011) en el Relatorio del XVIII Congreso 
Geológico Argentino, que se realizó en Neuquén en mayo 
de 2011, donde se agregó información posterior, en parte 
tratada en el Segundo Simposio de Geología Regional 
Argentina y sintetizada en dos volúmenes sobre la geología 
del país (Turner, 1979-1980). Aquí cabe recordar que la 
idea original de Turner, no materializada, fue complementar 
esa obra con una serie de reseñas históricas sobre el 
desarrollo del conocimiento en cada una de las regiones 
geológicas allí tratadas, una de las cuales fue publicada por 
Riccardi (1986). 
 En la “Historia de la Geología de Mendoza” Rolleri 

(1993) realizó un importante aporte al conocimiento de las 
primeras expediciones y a la información de índole 
geológica a la que dieron lugar, para lo cual se remontó a 
detallar actividades mineras de los Siglos XVII y XVIII. 
Luego pasó a aspectos más conocidos, como los aportes de 
Darwin, los datos de M. de Moussy, los viajes de P. Strobel, 
C. Burmeister, A. Stelzner y sus resultados, e hizo un 
minucioso análisis de la contribución de Avé Lallemant con 
sus mapas geológicos de Neuquén y Mendoza, destacando 
que fueron los primeros de ambas provincias, y su 
exploración en búsqueda de Carbón mineral en la región, 
las controversias que al respecto hubo entre Moreno, 
Hauthal y Bodenbender y la posterior creación de empresas 
para la explotación de Petróleo. Destacó además la 
importancia de los estudios de Burckhardt. Siguió Rolleri 
historiando la creación de la División de Geología, Minería 
e Hidrología y la llegada y aportes de Keidel, Stappenbeck 
y Groeber, a los que se agregan los de Schiller en la Alta 
Cordillera. Mencionó además brevemente otros aportes de 
diferentes geólogos, entre ellos los de Du Toit a la 
comparación entre Sudamérica y Sudáfrica. Con la creación 
de YPF en 1922 comenzó Rolleri un extenso listado de 
geólogos argentinos que desde esa empresa, la Dirección 
General de Minas y Geología, la Dirección Provincial de 
Minas de Mendoza, Fabricaciones Militares, la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y otras dependencias del 
Estado se sumaron a los trabajos geológicos que se 
efectuaban en Mendoza. Finalmente se ocupó de mencionar 
estudios posteriores, de las décadas de 1979 y 1980, 
originados en un renovado y mayor conjunto de geólogos y 
paleontólogos de las mismas instituciones.  
 En la “Reseña Histórica del conocimiento geográfico y 

geológico” de la provincia de Santa Cruz (Rolleri y de 

Barrio, 2002) se presentó una excelente y detallada reseña, 
de las principales contribuciones, fundamentalmente 
geográficas, de los Siglos XVI, XVII y XVIII y de las 
observaciones geológicas de Darwin, y de las exploraciones 
argentinas y extranjeras realizadas, respectivamente, en la 
primera y segunda mitad del Siglo XIX. Para estas últimas 
se dio información no registrada previamente en otras 
reseñas mencionadas más arriba y se destacaron 
especialmente las contribuciones de los hermanos 
Ameghino y las de Hauthal, Paulcke, Wilckens y C. 
Burmeister originadas en trabajos del Museo de La Plata y 
las de Hatcher, W. B. Scott, T. W. Stanton y A. E. Ortmann 
relacionadas con la Universidad de Princeton. También se 

dio cuenta de otras expediciones extranjeras de principios 
del Siglo XX, como las de Nordenkjold, Skottsberg y F. B. 
Loomis, A partir de la creación de la División de Minas, 
Geología e Hidrología en 1905 se expusieron en detalle los 
antecedentes del descubrimiento de petróleo en el Golfo de 
San Jorge y cómo, tras la creación de la Dirección General 
de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, 
siguieron una serie de importantes estudios por parte de 
Schiller, Windhausen y Keidel. Los resultados alcanzados 
por los dos últimos fueron expuestos y evaluados en detalle 
en función de un alcance regional mucho mayor y a la luz 
de teorías posteriores. Marginalmente se mencionaron 
aportes de Wichmann, Auer y Caldenius. Para una época 
posterior, que se denominó de “investigaciones 

sistemáticas”, se detallaron los aportes de Feruglio y 

Piatnitzky integrados en la obra del primero “Descripción 

Geológica de la Patagonia”, y se destacó la importancia de 

la “Palaeontographia Patagonica” de Feruglio en relación 

con la geología de la región de lago Argentino.  
 A partir de allí se mencionó una conjunto numeroso de 
geólogos que desde YPF y desde la Dirección Nacional de 
Geología y Minería/Servicio Geológico, con el 
levantamiento sistemático, a partir de la década de 1970 de 
numerosas hojas geológicas, fueron contribuyendo a los 
avances de los conocimientos de áreas y temáticas cada vez 
más circunscriptas, que fueron incorporados a las síntesis de 
1972 y 1980, resultantes de sendos Simposio de Geología 
Regional organizados por la Academia Nacional de 
Ciencias. Mucha de esta información fue analizada desde el 
punto de vista de su significación geológica regional a la luz 
de nuevas hipótesis de trabajo y en muchos casos 
planteando interrogantes a resolver.  
 En la “Breve reseña histórica y apuntes sobre los avances 

del conocimiento geológico del territorio bonaerense” 

(Rolleri et al., 2005) también se comenzó por el relato de 
las primeras exploraciones geográficas de los Siglos XVI, 
XVII y XVIII y a continuación, ya en el Siglo XIX, una 
detallada exposición de la contribución paleontológica de F. 
J. Muñiz, e incluso de sus ideas sobre la formación de la 
pampa, para pasar finalmente a las contribuciones de 
d´Orbigny, Darwin y Bravard. El cuadro fue completado 
con los estudios de J. C. Heusser, G. Claraz y J. Aguirre, al 
último de los cuales se atribuyó la división de sistemas 
orográficos que posteriormente darían lugar a diferentes 
“unidades morfoestructurales o provincias geológicas”.  
 Luego de una mención general a F. Ameghino y al Museo 
de La Plata con F. P. Moreno y R. Hauthal  se señaló que “a 

partir de este punto en el relato, parecerá como reiterativo 
ordenar esta reseña con un criterio que anote 
cronológicamente, la aparición de organismos oficiales y 
privados que, con su acción, orientada a la actividad, ya 
específica o generalizada, han contribuido a la creación de 
conocimientos que le sirvieron a la investigación, aplicación 
y uso de recursos naturales de índole geológica en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires y en la plataforma 
continental aledaña. Dicha historia… ha sido narrada varias 

veces… en diferentes ocasiones y por diferentes autores, así 

fuera que se refirieran al ámbito territorial argentino, en 
cuya historia el de la provincia de Buenos Aires queda 
implicada” (Rolleri et al., 2005, p. 8)”. De esta manera el 

análisis se concentró en una “revisión de los adelantos en el 
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conocimiento geológico de la provincia, a partir de los 
criterios y estado del conocimiento con que ellos fueron 
tratados en el Relatorio del VI Congreso Geológico 
Argentino de 1975”. Por ello, el capítulo concluyó con una 
exposición sobre el estado del conocimiento existente en el 
momento de su redacción. 

OTROS APORTES 
En la segunda mitad del Siglo XX y años siguientes 

varios geólogos se ocuparon de hacer publicaciones sobre 
temas históricos de la geología y la paleontología. Entre 
ellos M. E. Teruggi, S. Archangelsky, E. G. Ottone, P. 
Tonni y A. C. Riccardi. Algunos de ellos, como Florencio 
Gilberto Aceñolaza y Ricardo N. Alonso, se destacaron en 
función del número de contribuciones y de la amplia 
difusión que hicieron de las mismas.  

Menciones a estas y otras obras fueron hechas por Ottone 
(2011a) en la Introducción al libro en el que se incluyeron 
los trabajos presentados al Segundo Congreso Argentino de 
Historia de la Geología, algunas de las cuales se mencionan 
más abajo.  

Mario Teruggi publicó varios trabajos sobre la temática 
entre los que se destacan su historia de la geología en el 
Museo de La Plata (Teruggi, 1977) y una biografía sobre 
Joaquín Frenguelli (Teruggi, 1981). Sergio Archangelsky a 
su vez, publicó sobre la historia de la Paleobotánica en 
ocasión de los 25 y 50 años de la fundación de la 
Asociación Paleontológica Argentina (Archangelsky, 1981, 
2005), temática ésta abordada también por Ottone (2005). 
Tonni, siguiendo autores como Reig (1962) realizó varias 
contribuciones relacionadas con Paleontología de 
Vertebrados (Tonni, 2005), algunas de las cuales serán 
mencionadas más abajo en el contexto de los Congresos de 
Historia de la Geología. De la Paleontología de 
Invertebrados en el país y en el Museo de La Plata se ocupó 
Riccardi (1981, 2000, 2005, 2011, 2015), al igual que de la 
historia de la exploración petrolera (Riccardi, 2017c) y de 
los estudios geológicos del Museo de La Plata (Riccardi, 
1987, 2008a, 2017a, b) 

Algunos trabajos de índole histórica fueron incluidos en 
el “Simposio Hermann Burmeister” dedicado a las 
“Influencias Científicas Alemanas en la Argentina (Goltz, 

1993). Un aporte importante sobre la exploración de 
petróleo y gas en la Argentina se debió a Turic y Ferrari 
(2000), al tiempo que de la historia de la minería en la 
Argentina se ocuparon Lavandaio y Catalano (2004). La 
historia del Servicio Geológico Minero Argentino fue 
expuesta en una obra coordinada por Zappettini (2004). 
 Diferentes aspectos de la historia de la geología fueron 
tratados por numerosos autores en un “Diccionario 

Histórico de las ciencias de la Tierra en la Argentina” 

(Archivo Histórico del Museo de La Plata, 2016). 
Finalmente, ha habido también autores extranjeros que se 
han ocupado de la biografía de algunos científicos, como es 
el caso de E. Feruglio, que trabajaron en el país durante el 
Siglo XX (Ceschia, 1991, 1997).  

Florencio Gilberto Aceñolaza 
Florencio Gilberto Aceñolaza se doctoró en Ciencias 

Geológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y 

realizó una extensa carrera académica en la Universidad 
Nacional de Tucumán, donde se desempeñó como Profesor 
Titular de Geología Argentina. Fue Director y Presidente 
del Directorio del CONICET. Sus investigaciones se 
concentraron sobre varios aspectos de la geología regional, 
con especial énfasis en las rocas más antiguas del noroeste 
argentino y su contenido paleontológico.  

Aceñolaza organizó el Primer Congreso Argentino de 
Historia de la Geología y fue editor del volumen dedicado a 
los trabajos allí expuestos (Aceñolaza, 2008a), uno de los 
cuales, de su autoría (Aceñolaza, 2008c) fue dedicado a los 
estudios geológicos de la época de la Confederación 
Argentina.  

En sus numerosas publicaciones se ocupó de historiar 
varios aspectos de la geología y minería del noroeste de la 
Argentina, especialmente de las provincias de La Rioja 
(Lafon y Aceñolaza, 1970; Aceñolaza, 1981b; 1996), 
Catamarca (Durand y Aceñolaza, 1983; Aceñolaza, 2013a), 
Tucumán (Aceñolaza, 1984a; 2014) y Jujuy (Aceñolaza, 
2013c). También publicó sobre los científicos argentinos en 
la Antártida (Aceñolaza, 2013b) y la Mesopotamia 
(Aceñolaza, 2016a, b) y, conjuntamente con Alonso, hizo 
una reseña de la historia de los estudios geológicos en la 
provincia de Jujuy (Aceñolaza y Alonso, 2008). Realizó 
también un trabajo sobre la evolución del conocimiento 
icnológico (Aceñolaza, 1993b).   

Desde un punto de vista biográfico, Aceñolaza historió 
las contribuciones geológicas de Ramírez de Velasco 
(Aceñolaza, 1977), Peirano (Aceñolaza, 1979a, 2010), 
Angel (Aceñolaza, 1979b), Beder (Aceñolaza, 1981a), 
Bravard (Aceñolaza, 1984b), Burmeister (Aceñolaza, 1983; 
Aceñolaza y Aceñolaza, 1999), d´Orbigny (Aceñolaza, 
1984c), Sobral (Aceñolaza, 2007, 2008b), Valentin 
(Aceñolaza, 2011) y fue autor de importantes trabajos 
(Aceñolaza, 1993a, 2009) sobre Horacio R. Descole, que 
fuera fundador del Instituto de Minería y Geología y Rector 
de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Ricardo N. Alonso 

Ricardo N. Alonso es Doctor en Ciencias Geológicas de 
la Universidad Nacional de Salta, en la cual se desempeña 
como profesor e investigador científico del CONICET. Ha 
sido Secretario de Minería y Recursos Energéticos de Salta. 
Ha escrito periodismo científico semanal durante 35 años 
habiendo publicado más de mil artículos de divulgación, 
además de numerosos trabajos y libros de su especialidad. 
Organizó y presidió en Salta el Tercer Congreso Argentino 
de Historia de la Geología y editó las contribuciones 
expuestas en el mismo (Alonso, 2013a). En lo que hace a 
historiar la vida y obra de científicos que se han ocupado de 
la geología y en especial de la minería del noroeste de la 
Argentina, Alonso ha publicado sobre Igarzabal (Alonso, 
1999a), Helms (2000a, b, c; Alonso y Egenhoff, 2005, 
2008), Bonarelli (Pitzu et al., 2000), Abraham Becerra 
(Alonso 2002), Bodenbender (Alonso, 2005a), Stuart 
(Alonso et al., 2008), Sirolli (Alonso, 2011a), Redhead 
(Alonso y Sorich, 2008), d´Orbigny (Alonso, 2004a), 
Brackebusch (Tomasini y Alonso, 2013), Stubbe (Alonso et 
al., 2016) y C. M. Turner (Alonso, 2013b). También es 
autor de una serie de biografías de geólogos (Alonso, 
1999b). 
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Alonso ha escrito sobre la historia de la geología y la 
minería en América Latina (Alonso, 2004b, 2005b, 2010a) 
y, en especial sobre historia de la geología y minería de 
Salta y Jujuy (Alonso, 2006, 2007, 2008, 2010b, i, 2011b, 
c, d, e; Alonso et al., 2009, 2010, 2013a, b). Conjuntamente 
con Aceñolaza hizo síntesis de la historia de los estudios 
geológicos en Jujuy (Aceñolaza y Alonso, 2018). Participó 
también en una reseña sobre la participación de geólogos de 
origen ruso en la Argentina y otros países de América 
Latina (Tchoumatchenco et al., 2018), 

Alonso ha desarrollado, a partir de 1995 en el periódico 
“El Tribuno” de Salta, una amplia difusión periodística 

sobre la historia de la geología (Alonso, 1992a, 1996a, 
2000e, 2010c) y en especial sobre diferentes personalidades 
que se han destacado en ella (Alonso, 1992b, c, d, 1995, 
1996b, 1997a. b, c, d, e, f, 1998, 1999c, 2000d, e, f, 2010d, 
f, g, h, 2017a, b). 

LOS CONGRESOS DE HISTORIA DE LA GEOLOGÍA 
Ya entrado el Siglo XXI parecía evidente, de acuerdo 

con una serie de publicaciones en las que se venía tratando 
la temática, que había un número relativamente importante 
de interesados en la Historia de la Geología. Ello dio como 
resultado que se promoviera la organización de reuniones 
periódicas que permitiesen intercambiar conocimientos y 
presentar resultados de investigaciones. De esta manera 
nacieron los Congresos Argentino de Historia de la 
Geología, el primero de los cuales fue organizado por F. G. 
Aceñolaza en San Miguel de Tucumán en noviembre de 
2007. 

A resultas del mismo varios de los participantes 
convinieron en la necesidad de crear una Comisión 
Argentina de Historia de la Geología, bajo el patrocinio de 
la Asociación Geológica Argentina en el marco de la 
Reglamentación de Comisiones Científicas de esa 
institución. La presentación a la AGA fechada el 18 de 
junio de 2009 fue acompañada por un Reglamento de 
funcionamiento y el pedido fue aprobado por la Comisión 
Directiva de la AGA con fecha 16 de julio del mismo año.  

A partir de estas iniciativas quedaron instituidos los 
congresos con una periodicidad de tres años. De esta 
manera en agosto de 2010 se realizó el Segundo Congreso 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, el cual fue seguido en agosto 
de 2013 por el Tercero, en la Universidad de Salta, por el 
cuarto en septiembre de 2016 en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata 
y por el Quinto, en septiembre de 2019, en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Academia Nacional de Ciencias.  

Estos congresos mostraron, en relación con los congresos 
geológicos, una modificación substancial en el alcance de 
las temáticas. Así estas dejaron de estar focalizadas en 
provincias o regiones definidas políticamente y de ser, 
reiterativas en la información sobre las primeras épocas de 
la actividad geológica, y enumerativas y poco precisas en 
todo lo referido a épocas posteriores. Se hicieron comunes 
en cambio trabajos dedicados a ahondar en las 
contribuciones de determinados períodos, instituciones o 
geólogos, y/o al marco histórico de su desarrollo y la 

importancia de las mismas en el contexto de la ciencia 
nacional e internacional, todo lo cual dio lugar a un avance 
substancial en el conocimiento de la historia de la geología 
en el país. 

 Así en estos congresos hubo una serie de aportes sobre 
aspectos generales o específicos de determinadas 
personalidades y su obra, como (en orden alfabético): 
Ameghino, C. (Tonni y Zampatti, 2011), Ameghino, F. 
(Pomi y Tonni, 2008), Bonarelli (Concheyro y Montenegro, 
2011; Aceñolaza, 2016a), Bravard (Tonni et al., 2008), 
Caminos (Llambías et al., 2016), Conwentz (Herbst, 2013), 
Darwin (Mescua, 2016), de la Cruz y Goyeneche (Aguirre 
Urreta y Ramos, 2016), Doello Jurado (Aguirre-Urreta y 
Camacho, 2011; Sellés-Martínez, 2016), Du Toit (Ramos 
V.A., 2013), Feruglio (Spalletti, 2008), Fossa Mancini 
(Riccardi, 2016b), Frenguelli (Riccardi, 2013), Groeber 
(Lazarte, 2008), Harrington (Riccardi, 2008b), Helms 
(Alonso y Egenhoff, 2008), Hünicken, E. (Hünicken y 
Hünicken, 2008), Keidel (Ramos V.A., 2013), Kittl (Ermili  
y Martinez, 2011), Olascoaga (Ottone, 2013), Polanski 
(González Díaz, 2011), Rassmuss (González, 2008), F. 
Celso Reyes Gainza (Salfity, 2011), Sánchez Labrador 
(Ottone, 2008b), Sirolli (Alonso, 2011a), Sobral (Ottone, 
2016), Sparn (Silva y Alonso, 2016), Stappenbeck (Tineo, 
2008), Stelzner (Toselli y Rossi, 2008), Stubbe (Alonso et 
al., 2016), Teruggi (Spalletti, 2016), Turner (Alonso, 
2013b), Valentín (Aceñolaza, 2011).  

Otros trabajos trataron aspectos vinculados a la historia 
general o a hechos específicos de determinadas 
instituciones, i.e. la Dirección General de Minas, Geología 
e Hidrología, SEGEMAR (Camacho, 2008; Cucchi y 
Pezzutti, 2008; Leanza, 2008), el Instituto de Geología y 
Minería de Jujuy (Aceñolaza, 2013c; Chayle et al., 2013), 
el Museo de La Plata (Riccardi, 2008a, 2011, 2016a; 
Cingolani, 2013, 2016; Carrasquero, 2016), la Universidad 
de Buenos Aires (Cucchi, 2016a, b; Ramos V.A., 2011, 
2016),  la Universidad Nacional de Tucumán (Alderete y 
Vaca, 2008), Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Hechem, 
2016). 

También hubo trabajos sobre aspectos históricos de 
determinadas áreas, épocas y/o disciplinas, e.g. la 
paleontología del Centenario (Prieto, 2016), la 
paleobotánica Argentina del siglo XIX (Ottone, 2011b), la 
paleontología de los vertebrados desde la segunda mitad del 
siglo XX (Ortiz-Jaureguizar et al., 2016), la Plataforma 
Continental (Malumián, 2011), los Jesuitas y los fósiles 
(Ottone, 2008a), los vertebrados fósiles en el  periodo 
Colonial (Pasquali y Tonni, 2008), estudios geológicos en 
la época de la Confederación (Aceñolaza, 2008c), 
paleontología y literatura en el siglo XIX y principios  XX 
(Ottone, 2011c) 

Finalmente hubo contribuciones sobre temáticas más 
circunscriptas, e.g. meteoritos (Sellés-Martínez, 2013), la 
fotointerpretación (Gebhard, 2013), el terremoto de 
Mendoza de 1861 (Mescua, 2013), la minería en una 
localidad (Gallard-Esquivel y Ortiz Suárez, 2013), la 
hidrogeología en el río Medina (Ramos N. H., 2013), el 
petróleo en San Cristóbal (Calegari y Reinante, 2016), las 
hojas geológico-militares en la Mesopotamia (Aceñolaza, 
2016b), expediciones paleontológicas a la Formación Santa 
Cruz (Vizcaíno et al. 2013, 2016), modificaciones en la 
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clasificación de un fósil (Pasquali et al., 2011), las mujeres 
en la paleontología (Herbst y Anzótegui, 2016). 

CONCLUSIONES 
El estudio de la historia de la geología está íntimamente 

ligado a las características de la misma disciplina, tanto en 
lo que hace a sus objetivos como a su metodología. Tal vez 
por ello la mayor parte de quienes se han ocupado del tema 
han provenido del campo de la geología.  

Inicialmente durante el Siglo XX los análisis realizados 
tendieron a poner de relieve avances de los conocimientos 
geológicos a través del tiempo. Excepcionalmente la 
evaluación se extendió al contexto intelectual, social, 
político y económico que los condicionaron.  

A partir de la década de 1960 la actividad fue potenciada 
por el inicio de las Jornadas o Congresos Geológicos 
Argentinos, los que en sus Relatorios comenzaron a incluir 
síntesis históricas, en general redactadas a pedido, 
tendientes a mostrar el avance del conocimiento geológico, 
general o local, a través del tiempo. Una evaluación general 
de las contribuciones históricas presentadas en muchos de 
estos congresos pone en evidencia que en muchas de ellas 
existe una reiteración de diferentes aspectos de la 
información, tanto en lo que hace a los estudios hechos en 
el Siglo XIX como en los originados, durante el Siglo XX, 
en organismos e instituciones oficiales. Estas circunstancias, 
unidas al incremento en el número de autores y en la 
especialización de los trabajos geológicos llevó a que fuese 
cada vez más dificultoso lograr un relato histórico 
geológicamente comprensible, que trascendiera una simple 
cronología de nombres, temas y lugares. Tal situación se vio 
potenciada por el enfoque de los relatorios, que estuvieron 
mayormente centrados en áreas delimitadas políticamente, 
i.e. provincias, en lugar de estarlo en áreas o temáticas 
definidas geológicamente. 

Ya en el Siglo XXI los estudios históricos en el campo de 
la geología adquirieron una dimensión mayor con el inicio 
de los Congresos Argentinos de Historia de la Geología. 
Estos congresos representaron, en relación con los 
congresos geológicos, una modificación substancial en el 
alcance de las temáticas. Estas dejaron de estar focalizadas 
en provincias o regiones definidas políticamente y de ser, 
reiterativas en la información sobre las primeras épocas de 
la actividad geológica, y enumerativas y poco precisas en 
todo lo referido a épocas posteriores. Se hicieron comunes 
en cambio trabajos dedicados a ahondar en las 
contribuciones en campos específicos de la disciplina o en 
determinados períodos, instituciones o geólogos, y/o al 
marco histórico de su desarrollo y a la importancia de las 
mismas en el contexto de la ciencia nacional e 
internacional.  

A estos estudios ha contribuido un número creciente de 
geólogos, cuyo interés en la temática se ha reflejado 
también en contribuciones publicadas en otros ámbitos, 
todo lo cual ha dado lugar a un avance substancial en el 
conocimiento de la historia de la geología en el país. 
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